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INTRODUCCION 

Este trabajo pretende abordar uno de los temas mas 

importantes en la actualidad en el Aambito politico 

nacional, debido a la situacion en que se encuentra México 

respecto al extranjero. 

La situacién econémica de nuestro pais lo pone en 

desventaja respecto de los paises poderosos y lo hace 

susceptible de presiones de tipo politico y economico, gue 

pueden ir de lo simple (como en el caso del embargo atunero 

y del aguacate), a lo complicado {como en el caso del 

combate al narcotrafico y la firma de tratados 

desventajosos para nuestro pais), y evidentemente hay temas 

muy delicados que pueden impedir el buen desarrolle de los 

negocios que se realizan cotidianamente. 

En el Ambito internacional México tiene cierto 

prestigio por su habilidad para negociar. Toda vez que no 

tiene ni poder econémico ni militar para hacer valer sus 

puntos de vista, historicamente ha desarroilado como una 

forma de hacer valer sus intereses, su habilidad para 

dialogar y con ello procurar la defensa de los mismos. 

Sin embargo, en la actualidad, esta habilidad se ha 

ido debilitando (o doblegando) conforme su dependencia 

econémica va aumentando y asi, no es nada extrafio que a 

raiz de la crisis de 1982 el gobierno mexicano ha dejado de 

defender con el cardcter y firmeza que antes puso de 

manifiesto, los intereses de nuestro pais. Esto puede tener 

muchas explicaciones, cientificas o no, pero de cualquier



forma es evidente que las presiones van en aumento, y que 

la defensa de los intereses mexicanos es “timida”. Por elio 

un tema aparentemente con poca relevancia como es el de 10s 

observadores internacionales, surge como un problema que 

hay que abordar con seriedad, pues en el derecho positivo 

mexicano esa figura juridica no existe, aunque de hecho, en 

la realidad interna, asi como en el ambito internacional es 

de gran importancia, y aunque relativamente nueva, con gran 

aceptacién por la transparencia que ofrece el] hecho de que 

problemas sociales y politicos de importancia puedan ser ya 

no digamos resueltos, sino suavizados con la presencia de 

un tercero, quien de una u otra forma ejerce cierta presion 

para impedir el excesivo uso de la fuerza del poderosa, 

para la solucién de problemas internosS 0 externos en 10s 

que pudiera ponerse en peligro la integridad de ius 

derechos humanos aceptados ya por todos {(o casi todos) ios 

paises del orbe. 

La validez de los derechos politicos de algunos 

Estados que no tienen poder ccondémico y fuerza militar 

para hacerlos valer (como en el caso del area 

centroamericana o Cuba en el Caribe), se pone en 

entredicho, pues en la mayoria de les casos su 

independencia, su soberania y su autodeterminacison, 

quedan sélo en el papel, pues las presiones que ejercen los 

paises poderosos o algunas organizaciones supranacionales 

que pretenden, ya sea evidenciar como neaativa la forma de 

solucionar sus problemas wu obtener un beneficio de tipo 

 



econémico, politico o militar son tales que quedan 

practicamente subordinados a sus designios. 

El Derecho es una ciencia que por su caracter social 

se ve en la necesidad de renovarse constantemente, por lo 

que en la actualidad, ios juristas dedicados al estudio del 

Derecho Internacional han advertido la necesidad de revisar 

el aparato conceptual de que se valian cotidianamente para 

describir el ordenamiento juridico en vigor, debide a que: 

a) La notable transformacioén de la vida internacional 

ocurrida en las dltimas décadas al lade de los Estados 

constituides segdn lcs canones cldsicos, han aparecido 

otras entidades muy diversas y que ya desempefian un papel 

en el mundo internacional.? 

b) EL desarrollo de ciertas disciplinas, como la 

légica y su aplicacién a los sistemas normativos, ha dotado 

al jurista de instrumentos y métodos mas refinados para 

cumplir su labor. 

La utilizacién de los conceptos es fundamental en este 

sentido, por ejemplo, en el ambito de las ciencias sociales 

se emplean palabras de uso comin para designar ciertas 

cuestiones, sin embargo, en el campo juridico es necesario 

precisar los conceptos que se emplean y es asi como los 

juristas han ido determinando en detalle las 

caracteristicas definitorias de cada palabra y los limites 

de su aplicacién. 

  

Nos movimientos de liberacién nacional y ciertas empresas multinacionales que celebran acuerdos regidos 

por el derecho de gentes. Barberis, A. Julio. Los Sujetos del Derecho Internacional Actual. p. 13.



En la tarea de descripcién y sistematizacien del 

derecho, cl jurista trata de valerse de conceptos io més 

precisos posibles. Toma como base las palabras del lenguaije 

comtin, pero las modifica al determinar sus caracteristicas 

definitorias y fijar los limites de su aplicacion. Es 

decir, el jurista utiliza términos del ienguaje comin, pero 

les asigna cierta significacién especifica, o sea, los 

define estipulativamente. Por ello, es pasible encontrar en 

las obras de diversas juristas conceptos como 

responsabilidad, sancion, derecho subjetivo, etc., que no 

tienen siempre el mismo significado. No se trata aqui de 

que exista una definicién absoluta para cada concepto, sino 

gue todas ellas sean igualmente vdalidas. Bl jurista tiene 

libertad para acuhar los conceptos con los que va a 

describir normas juridicas, como la tiene cualquier otro 

cientifico, un botaénico o un yedlogo, para definir los 

términos de que se valdraé para describir su objeto de 

conocimiento. 

En este orden de ideas, no se ha precisado con 

exactitud el papel que dempehan los llamados observadores 

internacionales, toda vez que este concepto ha sufrido 

varios cambios al paso del tiempo y no existe una 

definicién completa desde el punto de vista cultural y 

juridico, aceptada por la mayoria de los Estados, que 

especifique, modifique o acepte la que cotidianamente 

utiliza la Organizacion de lags Naciones Unidas, 

organizacion supranacional que generalmente propone los 

 



criterios que deben adoptarse para la interpretacion de 

problemas de cardcter internacional, o que involucren la 

seguridad o la paz interna o externa de los Estados, bajo 

su Ambito jurisdiccional. pero en el caso, de los 

observadores internacionales, se tiene el concepto 

aceptado por la ONU, sin que se haya establecido en forma 

definitiva cuales deben ser las facultades y/o atribuciones 

con que debe contar el individuo que asi se denomine o Lo 

denominen, pues en algunas ocasiones cualquier individuo se 

hace llamar “observador", atribuyéndose facultades o 

funciones que constituyen una violacion de los derechos 

politicos de los Estados 

El presente trabajo pretende realizar una modesta 

aportacién en ese sentido, pues si bien es cierto en la 

actualidad enfrentamos una serie de cambios en todos los 

ordenes, conducidos por un nuevo concepto supranacional 

como lo es el de la globalizacién, también es cierto que 

dichos cambios deben ser analizados de acuerdo con la 

realidad historica de cada pais, pues para el caso de 

México especificamente, la historia nos ha ensefiado que no 

es conveniente bajo ningun punto de vista la subordinaci6én 

de nuestros intereses a otro contexto que no sea el que la 

misma realidad nacional proponga. 

Conforme a los cambios de la llamada modernizacisn, 

algunos conceptos se han vuelto obscletos, si se foma en 

cuenta que nos encontrames en el umbral del siglo XXI, pero 

también es cierto que la globalizacién se perfila como una 

 



forma en la que las potencias capitalistas estan devorando 

practicamente a los paises en vias de desarrollo de manera 

que més que globalizacion entendida coma una forma en que 

los Estados se interrelacionen igualitariamente, para 

resolver los problemas comunes, dado que los Estados, como 

los individuos no pueden sobrevivir aislados, se esta 

manifestando como una realidad en la que todo el cantexto 

internacional acabaraé por ser controlado por los paises con 

mayores posibilidades econémicas y militares, Y quien no se 

someta voluntariamente puede o es de hecho, victima de un 

Sinnumero de presiones de todo tipo. 

En efecto, desde nuestro punto de vista, es necesario 

definir la posicién del derecho positivo mexicano en 

relacién a la figura de los observadores internacionales, y 

asignarles facultades y atribuciones, ademas de especificar 

cuales son las actividades que se les tengan prohibidas, y 

que no se siga utilizando discreciounalmente el criterio del 

ejecutivo federal para ubicarlos o descalificarlos conforme 

a la situacién interna del pais. 

En el presente trabajo trataremos de conjuntar todos 

los conceptos mencionados con el fin de explicar en la 

mejor forma posible el contexto en el que los observadores 

internacionales se han desenvuelto tanto a nivel 

internacional como en territorio mexicano, siempre buscando 

hacer una propuesta objetiva, que ayude en algo a 

solucionar los problemas surgides a r7i7 del enfrentamiento 

 



de declaraciones entre gobierno mexicano y observadores 

internacionales. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.- LA EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA TEORICA DEL 

DERECHO INTERNACIONAL. 

El nacimiento y consolidacién del Estado-Nacién ha 

dado origen a la teoria y a la doctrina contemporadnea del 

Derecho Internacional, lo cual ha permitido interpretar 

bajo nuevos conceptos las relaciones de la Comunidad 

Internacional, asi como los lineamientos legales y los 

criterios filoséficos que las sustentan. 

Por sus caracteristicas, podemos dividir en cuatro 

fases la evolucién, tanto de los conceptos legales, como 

de ios criterios filoséficos, los cuales marcan 

claramente las épocas de las que se traten, y son: 

A) La que va desde el Renacimiento hasta el Congreso 

de Viena, en la que se investigé una teoria unificadora 

de las relaciones humanas que pudiera sustituir a la 

doctrina e instituciones unificadores de la cristiandad 

con una ley natural universal.



  

B) La que va desde 1815 a la Primera Guerra Mundial 

en la que la filosofia del Positivismo tendid a 

reemplazar a la ley natural y el “derecho de las 

naciones", universalista doctrinalmente se convirtio en 

ley internacional con una marcada orientacién europea. 

C) De la Primera Guerra Mundial hasta la segunda 

guerra mundial. 

D) Del inicio de la Guerra Fria hasta la 

desaparicién del mundo bipolar y una creciente 

subordinacién de la ONU a las designios de Estados 

Unidos. 

A continuacién se presentan las caracteristicas més 

importantes de cada periodo: 

1.1.- LA TEORIA DEL RENACIMIENTO HASTA 1815: DERECHO 

NATURAL Y DERECHO DE NACIONES: 

Como caracteristicas predominantes de este periodo 

podemos mencionar las siguientes: 

-El derecho natural se vio como parte de una ley 

universal de la naturaleza. 

-No fue creado sistematicamente un orden legal 

internacional diferente al de los nacionales. 

-No hubo ninguna definicién clara del contenido de 

dicho orden legal. 

-Al desaparecer e] viejo sistema politico orientado 

religiosamente, los filoésofos trataron de legitimar y 

erdenar los nuevos acontecimientos que se desarrollaban



uno sobre otro y necesitaban ser discutidos y 

clasificados. 

-Surgieron cuestionamientos tales como ~Con qué 

derecho y autoridad gobernaban los monarcas? jQué 

compromisos tenian con la Iglesia, con Dios, © con sus 

sibditos? z;Qué relacioén habia entre ellos? 

-Los filésofos de ese periodo buscaron principios 

universales y validos para fundamentar todo el Derecho y 

no unicamente las relaciones internacionales. 

-Aun asi, siguieron asociados explicitamente la 

moral y el derecho y viendo los fundamentos de las normas 

legales en ideas de razon y  justicia, principios 

universalmente aplicables por igual a todas partes. 

-Existe gran similitud entre el derecho municipal y 

el Internacional, pues los soberanos se encuentran 

sometidos a una ley superior que les imponia obligaciones 

diferentes. 

-Grocio establece que “fuera de la esfera de la ley 

natural que también se llama frecuentemente ley de 

naciones, apenas hay un derecho comtn a todas las 

utables.} 

  

naciones" los cuales son universales e i 

-La mayor parte de las leyes nacionales estaban 

basadas en la costumbre y en las ideas comunes de la 

moralidad. 

-El derecho exigia que el soberano actuase en forma 

justa, razonable y moral. 

  

1 KAPLAN, MORTON A. y KATZENBACH, NICHOLAS DE B. Fundamentos 

Politicos del Derecho Internacional. p. 79. 

10



~-En problemas internacionales los expertos 

Procuraron influir en la accién gubernamental sobre todo 

cuando ocuparon puestos importantes en los consejos de 

Estado, y estos expertos generalmente eran sacerdotes los 

cuales utilizaron como fuente "la historia antigua, el 

derecho romano, el derecho canénigo y de distintos 

preceptos que identificaron con la ley natural" 

emplearon ampliamente la analogia y cada vez mas las 

pradcticas diplomaéticas del pasado y las decisiones 

antiguas de tribunales locales, cuando los casos habian 

tenido algunos aspectos ° elementos extranjeros,. 

Procuraron formular las normas con cardcter universal, 

obligando a todos y relacionados con la moralidad y la 

justicia, no con las ventajas particulares de la nacién. 

-Muchos autores afirman que e] Derecho Tnternacional 

tiene su origen y fundamento en la necesidad de un orden 

en la comunidad internacional. 

1.2.- DEL CONGRESO DE VIENA A LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL : 

Los cambios sufridos entre 1815 y 1914 en el derecho 

de las naciones responden a factores como: 

-El Congreso de Viena resumié y simbolizé los nuevos 

conceptos pues en 1815 las grandes naciones se reunieron 

para legislar, no unicamente para Europa, sino para todo 

el mundo. 

-El Derecho Internacional tuvo que acomodarse a las 

circunstancias de Europa, "“y nada que no se ajustase a 
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este sistema o a los intereses colectivos de las grandes 

naciones europeas, podia reclamarse razonablemente como 

derecho."2 Los requisitos esenciales son: 

a) El derecho internacional tenia que reconocer y 

compaginarse con un sistema politico internacional, en el 

que diferentes Estados tenian sospechas mutuas, intereses 

opuestos y deseo de aprovechar cualesquiera oportunidades 

en sus relaciones politicos mutuas. 

b) Tenia que ser compatible con el sistema de 

valores comin a todos. 

-Las potencias europeas insistieron en los 

principios de soberania, independencia e igualdad formal, 

pero tratando de asegurar la mayor libertad posible de 

accion para mantener la "“flexibilidad de alianzas" que 

exigia el sistema y evitar otro fenémeno parecido al 

creado por Napoleén. 

-Se dio gran importancia al hecho de considerar que 

el Derecho Internacional era el de las _ naciones 

civilizadas. 

-Ignoré casi por completo al individuo y se apegé a 

normas gue limitaran el poder estatal por motivos 

desvinculados esencialmente de la justicia y la 

moralidad, menos cuando estos valores podian afectar las 

relaciones internacionales. 

-El nacionalismo fortalecié el vinculo del individuo 

con el Estado aun por encima de las que existian respecto 

  

2ibidem. 

12



a la solidaridad social sobre todo a medida que se daban 

nuevas unificaciones como la italiana o la alemana. 

-El soberano del siglo XIX ya no buscaba el derecho, 

lo creaba. 

-Al desarrollarse el positivismo se marcé atin mas la 

separacion entre ley y justicia y ley y moralidad. 

~Se consideré al Derecho como emanacién de la 

voluntad soberana. 

-El laissez-faire se convirtiéd en el credo dominante 

de la sociedad occidental. 

-El contrato se volviéd la piedra de toque de la 

sociedad libre. Hasta el gobierno se basaba en un 

contrato.? 

-Los compromisos internacionales fueron también 

elevados a la categoria de contratos. 

-La jurisprudencia ética de los siglos XVII y XVIII 

fue desplazada por el positivismo, que dio nueva forma a 

la doctrina y a la teoria del Derecho Internacional. 

Separd formalmente el derecho municipal del 

internacional. 

-El Derecho Internacional privado se desvinculé del 

Derecho Internacional propiamente dicho o- Derecho 

Internacional Piblico como suele llamarsele. 

~Se aplicé la premisa positivista de que el derecho 

en cuestiédn de consentimiento politico formal y no de 

3 Rousseau, Juan Jacobo. El Contrato Social. 
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principios morales universales, y se ajust6 al Derecho 

Internacional. 

-El Derecho Internacional es considerado por los 

estudiosos como un conjunto de reglas que obligan a todos 

los Estados-Nacién en sus relaciones reciprocas. Todos 

los Estados estén sometidos a ellas y por lo mismo 

adquieren derechos y obligaciones correlativas. 

-Lags reglas sé6lo pueden ser modificadas si existe 

accién concordante de todos o casi todos los Estados, aun 

cuando habra algunos que puedan modificarlas, 

suplementarlas o abrogarlas entre ellos siempre que no 

afecte intereses de partes ajenas al acuerdo o que no 

acepten el cambio. Estas reglas tienen su origen en las 

necesidades de la comunidad internacional y en el 

consentimiento o reconocimiento de tales necesidades. 

-Los individuos no son sujetos del derecho 

internacional, aunque si pueden ser objetos de él. 

1.3.- DESDE 1914 HASTA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 

En este periodo los cambios van a ser 

trascendentales pues: , 

-Los Estados soberanos han aceptado el caracter 

obligatorio de las normas de Derecho Internacional. 

-Hechos como la Primera Guerra Mundial, la 

Revolucién Socialista, los horrores de  Belsen, las 

explosiones atémicas de Hiroshima y Nagazaki y la 

14



conquista del espacio no pueden ser contemplados desde el 

punto de vista del derecho del siglo XIX. 

-Se han creado organizaciones  subnacionales y 

Supranacionales (la liga de las Naciones, la ONU, El 

Tribunal Mundial, La Organizacién Internacional del 

Trabajo, la Organizacién Mundial de la Salud, etc., que 

aspiran a la universalidad, o como la Organizacién de 

Estados Americanos, la Organizacién del Tratado del 

Atlantico Norte, la Comunidad Europea y el Pacto de 

Varsovia, regionales y funcionales, o bien como la Camara 

Internacional de Comercio o la Cruz Roja Internacional, 

que son subnacionales y transnacionales a la vez). 

-En los 14 puntos de Wilson se sintetiza la 

evolucién que sufrié el Derecho Internacional a partir de 

la Primera Guerra Mundial.4 

-Se observa el resurgimiento de las concepciones 

morales sobre Derechos Humanos, y de que los problemas de 

la humanidad son problemas mundiales. Se acusd un 

vigoroso humanitarismo. 

-Europa ya no constituia el centro exclusivo de la 

politica mundial y los problemas de la paz y la guerra 

ahora debian contemplarse en forma mas amplia. 

~La crisis econémica de la posguerra puso de 

manifiesto que existia una cada vez mas amplia 

interdependencia entre los Estados. 

  

4 Efimov. Historia Universal Moderna y Contempordnea. 
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~Algunos autores sefialan los siguientes puntos como 

los mas importantes: 

a) El derecho constituye siempre la expresiédn de la 

autoridad ptblica y por tanto, como doctrina puede 

valorarse en funcién de su contribucién a determinados 

fines. 

b) Para analizar las instituciones legales en 

funcién de sus realizaciones, los jueces o legisladores 

deben establecer preferencias respecto al tipo de 

estructura social que se creen obligados a apoyar por su 

funcién a la sociedad, y elegir después entre los 

diferentes valores. 

c) La nueva jurisprudencia consideré el derecho como 

un proceso mas bien que como un conjunto de reglas 

positivas. 

-Algunos teéricos han vislumbrado la posibilidad de 

crear un derecho comin para toda la humanidad, en intimo 

parentesco con el derecho natural. 

-Los paises subdesarrollados, por su parte, insisten 

en que los mas afortunados tienen obligacién de ayudarlos 

a progresar, lo cual aunque es aceptado en la practica, 

no lo es en principio. 

~Se fue creando un nuevo cuerpo de _ derecho 

administrativo internacional, a medida que surgian en la 

politica mundial nuevas instituciones de caracter 

supranacional. 
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1.4.- DEL INICIO DE LA GUERRA FRIA HASTA LA 

DESAPARICION DEL SISTEMA BIPOLAR: 

-La mayoria de los teéricos del siglo XIX dieron por 

supuestas, tdcitamente, tres condiciones fundamentales de 

la politica mundial: 

a} Que el Estado-Nacién era el Unico participante de 

importancia en la politica mundial. 

b) Que interesaban a la estabilidad del sistema, la 

independencia y aislamiento de los Estados. 

c) Que la interdependencia econémica consecuencia de 

la especializacién creciente de los medios de produccidn 

no era motivo de grave preocupacién, porque la economia 

estaba fuera del dominio de la politica, tanto en lo 

nacional como en lo internacional. Ninguna de estas 

condiciones existe hoy en dia.$ 
“Desde e] Angulo formal del Derecho 

Internacional la entidad supranacional puede 
constituir s6lo un sujeto mas. Pero la 

existencia de este nuevo sujeto tiene que 
influir sobre sus procedimientos y su 

contenido. No basta con repetir la frase de 
que ita nacién soberana ha Jlimitado su 

voluntad @ ciertos objetivos concretos, con 

respecto a los derechos delegados en estas 

nuevas entidades supranacionales. Las 

entidades supranacionales existen, y su 

existencia es la que constituye el factor 
trascendental al que debe acomodarse el 

derecho internacional."™é 

~Se han creado instituciones supranacionales con el 

fin de tratar a profundidad problemas econdmicos, 

politicos, sociales, etc. 

5 KAPLAN. Op. Cit. p. 94. 
6 Ibid. p. 95. 
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-El proceso de adoptar decisiones eficaces que 

regulen los acontecimientos transnacionales constituye la 

esencia del Derecho Internacional. En la actualidad este 

proceso esta cada dia mds sometido a las restricciones 

positivas que limitan la libertad de accién de los 

funcionarios nacionales y promueven opciones de tactica 

compatibles con un sistema politico internacional de 

Estados asociados creyentes (en su mayoria) en la 

dignidad humana de todos los individuos. Los Estados 

Unidos por su poder y sus recursos (y Europa, en menor 

grado) desempefan una funcién directiva al fomentar 

orientaciones nacionales arménicas, a través de la 

resolucién de los conflictos que surgen en el mundo 

libre, de ordinario en virtud de un proceso de 

asesoramiento complementado con los sttbditos.’ 

1.5.- DEL ESTADO ORTODOXO AL CAMBIO. 

1.5,.1.- ESTADO Y GOBIERNO: 

Normalmente, es faécil diferenciar al Estado de otras 

formas de  organizacién social, y comprender la 

diferencia qne hay entre la entidad permanente ‘tel 

Estado) y el cuerpo de funcionarios o gobierno que, en 

cualquier momento, pueden hablar oficial y 

autorizadamente en su nombre. El Estado sigue en pie, 

aunque cambien el gobierno, el territorio y la poblacion 

  

7 Ibid. p. 98. 
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y aunque estos cambios sean de grandes alcances y 

consecuencias.® 

1.5.2.- EL ESTADO COMO SUJETO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL: 

Generalmente se dice que el Estado es el ‘sujeto' 

exclusiva del Derecho Internacional, en tanto que los 

individuos u otras asociaciones pueden ser ‘objeto' de 

él. Con ello se indica que las normas obligan Gnicamente 

a los Estados, aunque su objeto sea asegurar los derechos 

y deberes individuales, y que sdlo regulan las relaciones 

individuales a través del mecanismo de las leyes y 

administraciones nacionales.? 

1.5.3.- ORTODOXIA Y CAMBIO: 

La teoria ortodoxa considera como derecho nacional 

lo que no es Derecho Internacional; o bien lo clasifica 

como un subsistema del Derecho Nacional. Casi no puede 

sostenerse que organizaciones supranacionales administren 

@ estén sometidas a derecho aiguno nacional; no quedaria 

nada de su cardcter supranacional. no hay mas remedio que 

acudir al derecho internacional o, quiza, a crear una 

clase de derecho totalmente nueva, "Si tenemos hoy un 

derecho supranacional que se va creando poco a poco, o si 

el derecho internacional ha ido expandiendose 

teéricamente para comprender y abarcar estos avances, es 

  

8 Ibid. p. 103. 
8 BARBERIS, JULIO A. Los Sujetos del Derecho Internacional Actuai. 

p. 80. 
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algo que dependerd de cémo interpreten los hombres en el 

futuro lo que esta ocurriendo hoy. "!° 

Un acontecimiento que significé un parteaguas en el 

campo de la ortodexia fue el hecho de que el Secretario 

General de la ONU solicitara el asesoramiento de la Corte 

Internacional de Justicia sobre la capacidad de las 

Naciones Unidas para presentar una reclamacion 

internacional por el asesinato del Conde Bernadotte en 

1947, mientras prestaba sus servicios como funcionario de 

la ONU en el Oriente Medio, a lo cual la Corte respondié 

que aun cuando la ONU no fuese un Estado, tenia capacidad 

para realizar la reclamacién, por su categoria politica 

internacional y que si se le podia considerar "“sujeto" de 

Derecho Internacional.1! 

Algunos otros ejemplos son: La extensién de la 

inmunidad diplomatica a los empleados de organismos 

internacionales, y la capacidad de €éstos para concertar 

acuerdos internacionales obligatorios segun el derecho 

internacional. 

Esto no convierte en Estados a dichos organismos, 

pero reconoce sus funciones politicas en el mundo 

contemporaneo. 

  

LOKAPLAN, Op. Cit. p. 110-111. 
llgaRBERIS, JULIO A. Op. Cit. p. 85. 
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2.- EL DERECHO HUMANITARIO:   

2.1.- GENERALIDADES: 

Apesat de que aparentemente el concepto de derecho 

humanitario se ha empleado ev forma reciente y ha tomado 

un gran auge en la actualidasz, sobre todo con los medios 

de comunicacién y ila difusisn de la informacion, la 

verdad es que desde hace ya varios siglos el cristianismo 

ha estado muy vinculado en occidente a  cuestiones 

asistenciales y por ello muchas ordenes religiosas se han 

dedicado principalmente a brindar asistencia al projimo 

en diferentes modalidedes: -vosbres, enfermos, cautivos, 

desccupradas, etc. 

Ya en *: siglo XIX la eztividad asistencial dejo de 

estar vinculada a instituciones religiosas, y en el 

Ambito laico surgen algunas organizaciones de ayuda y 

auxilio cuyas actividades San superado las tronteras 

nacionales. 

La naturaleza de estas instituciones es diversa, 

algunas son privadas, otras dependen de los Estados y 

otras mas son de tipo internacional, en los casos de 

catastrofes naturales (terremotos, inundaciones, etc.}. 

Ciertamente el] derecho internacional ptiblico moderno 

se ha desarrollado principalmente en dos 4reas, el 

derecho a ila guerra y el derecho a la paz,’ dando pauta 

  

‘Martinez Buli@-vuyia, Viet. Tt taren ta Posibilidad de dar 

Reconocimiento de Beligerancia al Fjército Zapatista de Liberacion 

Nacional." en la Rebelién_en Chiapas y el Derecho, p. 119.



para la intervencién de las instituciones dedicadas al 

derecho humanitario, sin embargo, la mayoria de ellas 

actuan fuera del ordenamiento juridico internacional pues 

para realizar su actividad asistencial no es necesario 

investir el “cardcter de persona internacional.“? Pero 

probablemente la unica excepcidn la  constituye la 

asistencia a heridos y prisioneros de guerra, debido a 

que las exigencias de la lucha armada son: 

-Evitar que el enemigo reciba ayuda ilicitamente. 

-Que la asistencia a heridos y prisioneros no 

imterfiera la actividad de los beligerantes. 

Por ello el derecho internacional regula en alguna 

medida la labor de estas instituciones ocupadas de 

prestar auxilio humanitario en caso de  conflictos 

armados. 

Algunas de las instituciones que en la actualidad se 

dedican a realizar actividades vinculadas a la actividad 

asistencial son: 

A) EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA: Creado a 

raiz de la publicacién del libro Un Souvenir de 

Solférino, de Henry Dunant, en 1862. Gustave Moynier, 

miembro de la Société D'Utilité publique de Ginebra, 

sociedad filantrépica formada por unos 180 miembros, 

convecé a la sociedad el 9 de febrero de 1863, para 

proponerle la creacién de un grupo de enfermeros 

voluntarios de los ejércitos en campafa. 

  

2parberis, Op. Cit. p. 149. 
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Ri ol? de febrero de 1863 en sesién celebrada por la 

somision se decidiS constituir un comite permanente 

dedicado a socorrer a los heridos de querra, poniendole 

e: nombre de omite@ interrational et permanent de 

secours aux militaris blesses en temps de querre" y e1 26 

de octubre de 1863 se adoptd una resolucién de diez 

articulos que regula la creacién en «ada pais de un 

comité para contribuir con e. servicio de sanidad militar 

y al socorro de los heridos de guerra.? 

Se formularon también tres votos o recomendaciones 

dir:gidas a los Estados: 

at Que los goblernos acserden su protercian a les 

comiteées nacionales que se creen, 

Lb} El deseo de que se proclame en tiempo de guerra, 

ta neutralidad de las ambulancias y hospitaies, y gue les 

sea reconocido el mismu estadu 4: personal sanitario, 

entermeros voluntarios y ner vios, 

c} Recomendd ia adopcioén de un distintivo idéntico 

para el cuerpo sanitario de todos los ejércitos y una 

banda idéntica para Jas ambulancias y hospitales.é 

La conferencia fue un éxito pues se fundd ese mismo 

aho la sociedad sanitaria de Wurttemberg y posteriormente 

los comités de Oldenburg, Bélgica y Prusia, entre otros. 

3 #1 distintive adoptado por los enfermeros fue un brazal blanco con 

ura eruz roja farticulo 8) y la forma de comunicacion de los cuomités 

nacionales seria a tigele 20) com interracional de Ginebra 

(articula 10), 

4 Ver nota anterior. 
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A principios de 1864 en el plano internacional se convoce 

a una conferencia diplomatica en Ginebra y para Agosto se 

suscribio un tratado para el mejoramiento de la suerte de 

los militares heridos en los ejércitos en campaha, para 

lo cual retoma las recomendaciones antes mencionadas. 

Lo anterior fue aprobado por las principales 

naciones europeas y pasd a formar parte del derecho de 

gentes mediante su recepcion en un tratado internacional. 

A partir de entonces (1864) e1 Comité Internacional 

ha sido el promotor principal del derecho humanitario y 

algunos de sus resultados han sido: 

a} Los articulos adicionales a la convencién del 20 

de octubre de 1868. 

b) El tratado del 6 de julio de 1906. 

c) Las convenciones de 1929 y 1949 y los protocolos 

de 1977. 

Aunque las sociedades nacionales tomaron en un 

principio nombres diversos, hacia agosto de 1872 mediante 

una convocatoria, comenzaron a adoptar el nombre de 

sociedades de la Cruz Roja y el Comité de Ginebra se 

denomino Comité Internacional de la Cruz Roja. 

El Comité Internacional es una institucion 

independiente y con su propio estatuto creado en 1915 el 

cual ha ido modificandose en distintas oportunidades 

Segtin este estatuto su sede sé encuentra en Ginebra y los 

miembros del Comité se reclutan por cooptacién entre los 

ciudadanos suizos y su nimero no puede asceder de 25. 

Pero cabe preguntarse aqui si el Comité 

Internacional es un sujeto de derecho internacional, para 
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lo cual es preciso averiquar si existen normas de dereche 

de  gentes que le otorgan derechos oa le imponen 

obligactones. ¥Y la respuesta #8 simple: 

“La Mera reterencia ger un tratado hace de 

una entidad o de ia labor que elia cumple, 
carece de relevancia para determinar su 

personalidad juridica internacional, pues lo 

esencial es que dicha entidad sea 

destinataria de al menos un derecho o una 

abiigacién en el plano 26 derecho de gentes." 

Ahora bien, el Comi74 internacional participa 

activamente en diversas suestiones en el ambito 

internacional relativas a la iabor humanitaria tales como 

repatriacién de prisioneros de guerra, ser mediador en 

eiones de 

  

los convenios entre paises velativos a ias ¢ 

potencias protectoras respet.o de les prisicnervs ce 

guerra,® actuar incluso come potencia protectora oO come 

sustituto de potencia prote>.ora, suscribir acuerdos con 

partes beligerantes faunque ta doctrine mo considera a 

mo tratados internacionaies!, ser reepnnsable de 

  

la direccién y administraci¢n del Servicio Internacional 

de busqueda de personas desaparecidas. visita y 

asistencia de ciertos detenidos y presos politicos y de 

sus familias, celebrar acuerdos de sede referentes a sus 

delegaciones establecidas en diferentes paises las cuales 

se reconocen inmunidad de j‘iurisdiccién y determinadas 

franquicias y privilegios, a suscrito acuerdos con las 

   °Barberis, Op. Cit. p. iol. 
611 y 13 de marzo de 1947 entre Estados Unidos y tia. 2 roemerta a 
los prisioneros de guerra alemanes. 

1 situade en Arolsen, Alemania.



  

    actividades son re. 

archives sobre     otorgamiento® de corstanc- 

tales 

  

prisioneros de guerra y campos de conce 

      ae puenos     erio, come certificados de ¢   
oy antecedentes, de faliz ete. 

  

“Todo ello muestra que 

  

destinatario de derec..cs y 

  

es un sujeto de 

      La 

Cruz Roja, principal in de 

organizaciones, existen otras Llamadas tambien a 

colaborar en las tareés humanitarias. 

Algunas de ellas como: La Soberana Orden de Maita, 

Las Ordenes de San Cuan y de San Jorge (Alemania}, el 

Gran Priorato de San Cudn de Jerusalen (Gran Bretaha) y a 

las ordenes hespitalarias exlstertes en otros paises, las 

in cuales estan reguiadas por lias disposiciones relativas a 

la situacién de las sociedades de socorro del Acta final 

de la conferencia diplomatica de Ginebra de 1929. 

En las convencicnes de 1949 en sus articulos 10 

{comin a las tres primeras convenciones) y il de la 

  

& por medio de su Agencia Central d Servicio 

internacional de pUSqueda Te per 

Yearberis. Op. Cit. p. 187 

   
  

26



cuarta, preven ol caso de gue estas organizaciones actaen 

como potencias protectoras o como sustituto de ellas, 

pues estdblecen "...que las partes beligerantes, de coman 

in acuerdo, podrdn confi a of ordanismo gue of resca 

completas garantias Ge imparcialidad y  eticacia las 

tareas asignades por ias convenciones a las potencias 

protectoras."- 

Asimismo, los Estados neutraies pueden cumplir 

funciones de potencia protectora ya sea voluntaria o a 

peticién de una de las partes beligerantes. 

Al desempefhar estas funciones las organizaciones 

humanitarias son sujetos de derecho de geontes, 

Una de fas caracteristicas dei siglo XX fue sin 

lugar a dudas el auge de las organizaciones 

supranacionales, y su Inecursién en ia vida sociunl, 

politica, econémica y cultural de les Estados, por los 

  

Cual Cabe mencionarias cur impertantes del 

derecho internacional, asi come purtualizar someramente 

cuales son sus alcances y facultades en el tema gue nos 

ocupa. 

Dichas organizaciones van desde la liga de las 

naciones a principios del siglo XxX, hasta otras de 

reciente creacién, con el objeto de buscar solucién a 

problemas comunes o hacer bloques de poder para asegurar 

la permanencia de sus intereses, o en el caso que nos 

  

Wipid. p. 198, 
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       roami nada 

  

far activi 

  

los derechos oumanos y a la ayuda humanitaria. 

En concrete, hapiamos de ijias Organizaciones No 

Gubernamentales, {ONG’, surgen al finalizar la 

  

Segunda Guerra Mundial, y sen segun el criteric de José 

Moreno Mena, aquellos grupos de participantes gue no 

tenian yrepresentacién aficial de sus paises, oerqg que 

actuaban en el ambito de accién de la ONU. Asi mismo se 

  

les identifica come los que ne fueran 

representantes gubernamentales”, es decir, hablamos de un 

espectro muy amplio.t 
Las ONG niituy arupos de la sociedad 

Li “S eaquehas célul de individuos 
horizontal en su 

s presentar soluciones 
realidad de acuerdo a su 

campo de ac han ido articulando a lo 

so de su historia én redes de comunicacién 

roduccién acorde a su tematica especifica 

trabajo o a la coyuntura que demande 

acciones conjuntas. ESO les permite 
establecerse como sujetos interlocutores del 

Estado o bien, como sujetos promotores de 

politicas y propuestas sociales alternativas 
a las de les partidos politicos o Ila 

iglesia.“ 

    

      

  

    

VELL, 

  

   
En sintesis las ONG tienen como objetivo combatir la 

pobreza en sus multiples formas, sensibilizar a la 

opinién ptblica sobre los problemas lacerantes de la 

  

sociedad, ejercer presién sobre las instancias de 

ll Moreno Mena, José A. “Las erganizaciones no gubernamentales en 

México.” en Semillero de Ideas. Num, 13 p. 16. 

12 castro, Oscar. “elementos para un andlisis de coyuntura y una 

posible estrategia desde las clases populares y Las organizaciones no 

gubernamentales.“ en Mario Monroy. Pensar Chiapas. Repensar México, 

p. 119. 
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devision poilltiea e impuis.s fa necentaad del respete a 

los derechos humanos ev un sentiao ampiio. 

2.2.- AUTORIDADES SUPRANACIONALES Y SUS FACULTADES: 

Durante el tiemps en sie se dio 13a convivencia det 

mundo bipolar, se Ran Srigia. por parte de estos Estad   

una serie de autcridades supranacionales mediante 

acuerdos y tratados como: =1 Tratado del Carbén y de} 

  

Acero, @1 de Energia stom: @ el relativo al Mercomuin,   

moe la Comunidad Furupea 30 LOS cuales cuentan 

con instituciones jua:ciales, ecyecutivas y legistativas 

comunes y con poder oficial para adadoptar decistones, 

"dentro de los campcs Jlimitados; gue obligan a los 

    
Estados interesados y 4 st fiudadanos.” Las Funciones ct 

esas instituciones pretenten tfomentar la integrauies 

e 

  

némica y cuentan we OTSN alivanee yo canstituyen oun 

paso considerable hac:a la integracion politica europea, 

"o sea hacia los Estaarts Unisos de Eurepa."-* 

Por su propia néturaieza, este Lipo de 

Organizaciones podrian considerarse como “algo mas que un 

Estado", puesto que sus instituciones administran 

directamente cierta forma de derecho internacional, 

interpretan las clausulas ce los tratados, y regulan las 

relaciones entre los “stadcs, io cual evidentemente es 

Mrrancia, Alemania, Itaiis, Béla ca, Heianda, Luxemburgo. 

T4KAPLAN, Op. Cit. p. 112. 

Be
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International, pero ademas reguian ambite dei Derec 

  

directamente asuntcs irniivicuales y de empresas privadas 

  lo cuai, segon la ortoccxia, es funcion de los Estados, 
  

  

porque los individuos sin offetos no su} 

Internacional.’ En sume, la teoria y la doctrina se deben 

ajustar a las condicicnes soliticas contemporaneas. La 

Comunidad no es una ancmalia; simplemente representa 1oO8 

cloques, y no solo eso, Sine 

  

arreglos mas 

que rebasa la misma influencia de los bloques, como en el 

de caso ja ONU, Er la actualidad las decistones 

  

supranacionales van et aumento y eso es una fender: 

  

general, por 

      

   

     

  

"las é are 

Internac les miembros, dentro 

de los limi del sado de Breton Woods; y 

se han furnziones de competencia 

  limiftada por tile a diversos organismos, 

como la OTAK, OMS, la OIT y otros. En la 

mayor parte de los casos, los Estados 

miembros se han reservado la facultad de 

tomar decisiones definitivas, aceptando o 

rechazando las ‘recomendaciones' de dicha 

organizacién internacional." 

En la actualidad las crganizaciones supranacionales 

enfrentan problemas comc: 

a} Los conflictos que pudieran degenerar en una 

guerra atomica (lo cual as hey por hoy poco probable). 

b) La carrera arramentista: que aun cuando ya no 

existe el enfrentamients de bloques, sl desequilibra la 

1Stpidem. 
\6tpia. p. 114. 

 



eoomom ls de GOS Dapses 

  

, es “constituye un fardo 

presupucstal youn despiritary de la produccion.” 

ce! Leos precios de las materias primas: ios paises 

exportadores de meterias Primas cstan expuestos ai las 

Crisis econdémicas mundiales. 

da Las necesidades as los paises en vias de 

desarrolio: tos cuales en 1: actualidad ho se conforman 

con un género de vida tradicional y buscan salir de su 

miseria tratando de encontrar mejores condiciones de 

existercia, solucionande problemas como la 

sobrepoblacion, carencia de .niraestructura, etc. 

Existen ademas otras organizaciones de corte 

regiond. que agrupar paises Caiizados en una misma area 

geografica y en ocasiones una cultura homogénea y/o 

Sistemas politicos semejantes.‘# 

2.3.- LA ONU Y SU INTERVENCION EN LA SOLUCION DE 
PROBLEMAS INTERNOS DE LOS ESTADOS. 

Abordamos el caso de la GNU por separada debido a 

que tiene una importancia trascendental para el tema que 

abordamos, como se vera a continuaci6on. 

So Herndnde.: been, managed aA. det jon a las Ciencias Sociales.    
Parte leg. 

  

1B américa: La Union Panamericana y la OBA; Furopa: El Consejo de 
Lo Matas Oecidental, La Comunided Europea del Carbén y dei 

Acero, ta Comunidad Econémica tupee, TL. Comunidad Europea de 
Energia Atomica: Asia y Africa: Liga Arabe, La Organizacion de 12a 
Unidad Africana. 
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La ONU en su caracter dé organizacién supranacional 

y por la naturaleza de los a que esta 

  

encaminado su trabajo, se ve constantemente involucrada 

en negecios internos de diferentes Estados, ello, con el 

afan de proponer soluciones cada vez m4s efectivas a los 

problemas que aquejan al orbe. 

Algunos factores due han propiciado gue la ONU 

participe en los problemas internos de alguncs paises han 

sido, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el 

inicio de ja Guerra Fria, los processes de descolonizacién 

paises africanos o asiaticos 

  

gue han sufrido muc 

victimas del imperialismo, ias luchas de algunos pueblos 

latinoamericanos por Sacudirse a los gobiernos 

dictatoriales que los han sometido durante décadas. 

Al finalizar la Guerra Fria se manifiesta una 

abierta tendencia mundial hacia la democratizacion, 

mediante la realizacion de elecciones libres e 

imparciales, mecanismos e instituciones democraticas, 

reafirmar el respeto de los derechos universales y 

fomentar activamente la participacién de los ciudadanos 

en el proceso politico nacional. 
"Todo parece indicar que la  democracia 

comienza a centrar, ahora m&4s que nunca, la 

atencién de la comunidad internacional, quien 

de manera creciente demanda una mayor 

presencia de la Organizacién de las Naciones 

Unidas {asi como de otros organismos 

internacionales y organismos no 

gubernamentales), en actividades de 

proteccién y supervisién de derechos humanos, 
particularmente de los derechos civiles y 

politicos, asi como proporcionar asistencia 

32 

 



  

para la organizacion y ges*tian ie ele 

libres y justas™.:’ 

La ONU tiene experiencia en relarién a este tipo de 

procesos pues ha participads en los movimientos de 

descolonizacion, supervisando y observando elecciones, 

plebiscitos y referend2s en los territorios 

f.deicometidos y no auténeres, logrando su independencia 

y elf derecho de elegir por si mismos su propio génera de 

vida, asi como el régimen que los gobernaria. 

Sabemos que estas intervenciones son muy delicadas, 

psesto que afectan aspectcs que traagicionaimente estan 

reservados a la jurisdiccicn interna de los Estados o a 

los intereses econdédmicos de los pueblos imperialistas, 

  

mo es ej] derecho de autodeterminacién, etc., por lo que 

debemos hacer mencién ae que la ONU no pretende 

intervenir en esos asuntos, pues en 1A misma legisiacion 

qac le da origen como in ve la Carta de las Nacianes 

Unidas se consagra en su articulo 1, parrafa segunda, 

les dos sentidos fundamentales de la autodeterminacién de 

los pueblos, lo mismo que el de igualdad de derechos 

soberanos, donde establece el “derecho de toda nacién 

soberana a escoger libremente el régimen econdmica, 

sucial, politico y cultural que mejor convenga 4a sus 

AMES 

  

Jriores Liera, Maria Perla. KL rapel que desemperan . 
de N. U. en ©) proceso de verificacién de elecctiones ,Nueva Tendencia 
en Iateria 1 

  

  
l? pe de 
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intereses; y por el otra, el derecho de todo pueplo a su 

"20 plena independencia y +:bertaa. 

Uo ha acumulado mediante su 

  

La experiencia que la 

de descoionizacién o dando wn participacion en lcs prscese 

   
apoyo a aquellos paises que iuchan por su libertad frente 

a paises que los han sometidso le ha permitido ir creando 

serie de parametros y disposiciones gue con el 

  

caracter de resoluciones, le facultan a delimitar poco a 

Sn para intervenir sin inmiscuirse 

  

poco su campo de 4c 

en pvroblemas que sé:o0 competéen a los Estados, para eévitar 

  

que exista algtn ‘Alide que pudtera poner en 

s imparcialidad de sus 

  

encredicho La 

intervenciones. 

paises han depositado su 

  

En la actual 

confianza en ia bugcande su apoyo y gue la comunidad 

  

internacional su etencién en asuntos gue 

  

tradicionalmente se han encomendado o se ericontraban 

reservados a la ‘urisdiccién interna de los Estados 

(funciones de observacion de consultas populares o 

verificacion del respeco de los derechos humanos entre 

otras). sin embargo, la ONU interviene en dichos proceso 

Unicamente si existe de por madio la solicitud del Estado 

requiriendo su presencia “en el terreno", con el fin de 

hacer mas transparente este tipo de procesos. 

    Hoy por hoy, la ONU } adguirido experiencia en 

varias ramas de le supervisidn y observacion de 

  

20Ibid p. 48. 
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@lecciones, piebiscitus y referendos en los territorios 

fideicometidos y no auténemos, entre ios que podemos 

destacar: 

-Supervision del plebiscito de Toga (bajo 
administracién britanica en 1956}. 

-Supervision de elecciones en Togo (bajo la 
administracion francesa en 1958). 

-Supervisién de plebiscito de Camerun Septentrional 
{1959 y 1961). 

“Supervision de  plebiscito de Samoa Occidental 
(1961). 

~Supervisién de elecciones en Rwanda-Urundi (1961- 
1962). 

~Supervisién de referendum y elecciones de Guinea 
Ecuatorial (1968), 

-Observacién del plebiscito de las Islas Marianas 
(bajo fideicomiso de las Islas del Pacifico). 

-Observacién del plebiscito de Palau {bajo 

fideicomisu de las islas dei Pacifico, 1987). 

Una cuestién de importancia histérica es conocer si 

la participacién de los observadores es la wtnica 

alternativa que permite solucionar los problemas internos 

de ios Estados, lo cual probablemente otorgara a la ONU 

mayor iegitimidad y trdansparencia en el papel gue 

desempena en los proceso electorales o conflictos sociales 

nacionales, "aumentando la confianza y participacién de 

los votantes en la transicion politica hacia una sociedad 

participativa y abierta,"?! en el caso de las elecciones, 

pero en el caso de los problemas sociales, su importancia 

trascenderia ain mas, toda vez que de sus comentarios o 

conclusiones se puedén buscar nuevas alternativas para dar 

solucién a esos problemas. 

@libid. p. 3. 

35 

 



Algunas de las inquietudes de la comunidad 

internacional en la segunda mitad del siglo XX son sin 

lugar a dudas establecer instituciones y mecanismos 

democraticos, reafirmar el respeto de los derechos 

universales y fomentar activamente la participacion de los 

ciudadanos en los procesos politicos nacionajes. 

En el caso de la democracia, la comunidad 

internacional busca una mayor intervencion de la ONU y de 

otros organismos internacionales en actividades de 

proteccion de derechos humanos, especialmente de derechos 

civiles y politicos. 

El nacimiente mismo de la ONU es una de tas 

consecuencias de ia finalizacién de la Segunda Guerre 

Mundial, para luchar contra los regimenes totalitarios, 

por lo gquc muchos paises buscaron adherirse a ella con el 

ideal de una "sociedad democratica”, sin que fuera 

necesario definir ese concepto, pues cada quien estaba en 

posibilidad de entenderlo a su modo sin provocar ninguna 

controversia. 

En la_Carta Internacional de los Derechos Humanos se 
  

incluye el derecho de los pueblos a gobernarse por si 

mismos y a elegir su género de vida. Dicha carta esta 

constituida por cinco instrumentos juridicos que definen y 

garantizan la proteccién de los derechos humanos: 

a) La Declaracién Universal de los Derechos Humanos 

(1948). 

b} El Pacto Internacional de Derechos Econoémicos, 

Sociales y Culturales (1966). 
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Pact Interna lonal de Derechos Civiles 
politico le 

d’ooles aos Protscol:: Fasultatives de este uitime 

Pacte, 

Es nmecesario mencionar que como los Estados se han 

adheridn voluntariamer'o a .a Carta, se torna opligaceric 

reconocer y observar estos serechos. 

Los pactos internacionales de derechos humanos 

  

amplian y dan forme jur ca a los derechos humanos 

establecidos en ta Declarazién y prohiben toda forma de 

discriminacion en el ejerticio de estos derechos. El 

articulo 1 establece que “todos los pueblos tienen el 

  

dvrech> 4 ta libre detervina en virtud del cua: 

Librement detcrminay Su r4gimen politico y iibremente 

buscan su desarrollo esonér.co, social y cultural." 

En la resolucién 1992.39 del 28 de febrero de 1992 y 

1993/59 del g de mar-3 de 1993, relativas al 

fugtaloeomiento de las act‘vidades de las Naciones Unidas 

  

en el ambito de ios fumanos, mediante el tomenie 

de la cooperacién internacional y la importancia de la no 

selectividad, la imparcialidad y la objetividad, ta 

Comisién de les Derechos Humanos, manifest6 que 

"en virtud del principio de la igualdad de 

derechos y la libre determinacién de los 

pueblos, todos los pueblos tienen el derecho 

de determinar libremente, sin injerencia 

externa, su régimen politico y procurar su 
desarrollo econémico, social y cultural, y 

gue todos los Estados tienen el deber de 

respetar este derecho en el marco de las 

disposiciones de la Carta de las Naciones 

   
  

tba Carta Intetuacs 2 
tamento de informacios Publica de 
  

Derechos 
Tas Naclone 
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el ress 

  

Unidas, lo 

integridad 

Asimismo existen numerosas declaraciones de 

      

Asamblea General relativas al reconocimiento de 

esfuerzos de la comunidad internacional para fortalecer 13 

eficacia del principio de la celebracién de eleccionas 

auténticas y periddicas, sin poner en tela de juicic at 

derecho soberano de cads Estado a elegir y 

  

Jibremente sus sistemas soliticos, sociales, 

culturales, se adecuen c no a las preferencias de otr: 

Estados. Es por ello cue la ONU misma se opone « La 

intervencion de otros Estados en los asuntos relatives a 

ella om       la realizaci¢n ae 

interviene, eg  necessrio cumplir con determinaacs 

  

impone, taies como que 

  

reguisitos gue 

Estados miembros sean Jes que soliciten su asistencia en 

0 

los procesos electcrales en forma expresa y a excepcién 2 

o la prestacién de asistencia técnica, la participacitén a 

las Naciones Unidas debe estar apoyada por toda la 

estructura politica del pais, aunque se deberan tener en 

cuenta las costumbres, circunstancias y  tradiciones 

populares del pais de gue se trate, asi como el marco 

juridico basico para el proceso electoral, mismo que debe 

estar conforme con ios principios pertinentes enunciados 

nee 

23plores Liera. Op. Cit. p. i2-1L 
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en los pactos internacionaes findamentales de derechos 

humanos,:+ 

Este es sdio un cjempia de tas actividades realizadas 

por la ONU para promovar la proteccian efectiva de los 

derechos humenos y las libertades tundamentales del ser 

humano, asi como su constante busqueda por consagrar el 

derecho de los pueblos a gobernarse a si mismos y clegir 

Su propio género de vida y régimen politico. 

Algunos paises, sobre todo los voccidentales han 

pretendido dar una definicion de democracia con el fin de 

convertirio en uma "precondicién para el respeto de los 

derechos numanus", pero sce ha manifestado claramente que 

dichos paises lo que pretenden es fortalecer su 

intervencionismo en los asuntos internos de los Fstados, 

por lo que la CNU ha incrementado sensiblemente sus 

actividades de protewcién, promocion y supervisién de los 

derechos humanos, en especial ios derechos civiles y 

politicos, “en dreds que hasta hace muy poco tiempo eran 

consideradas de] dominio exclusivo de los Estados, como la 

cuestién de los procesos electorales."?> 

Evidentemente la definicién del régimen politico es 

un asunta gue compete exclusivamente a la jurisdiccién 

interna de cada Estado, y las pretensiones de imponerlo o 

modificarla desde fuera, aun tratdndose de un organismo 

*4Ipid p. ii 
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a los principios 

  

internacional constituye una 

de autodeterminaciadn de los pueblos y al de no 

intervencion en los asuntos internos de los Estados. Es 

por ello que la ONU ha manifestado en reiteradas 

ecasiones que la “asistencia y apoyo que presta a las 

iniciativas de los gobiernos para promover y consolidar 

las democracias nuevas o restauradas, no apoya a promueve 

ninguna forma cor 

  

de gobierno",°> al mismo tiempo que 

aclaraba que... 

“las Naciones Unidas no promueven a la 

democracia como la mejor forma de gobierno 

que los paises pueden adoptar, sino como una 

meta a la gue pueden optar todos los pueblas 

¥ culturas Come un paso hacia la 

democratizacién de sus procesos internos, la 

ONU puede brindarles apeyo en la preparacién 

y celebracion de sus comicios 

electorales...""7 

  

Por democratizacién, el Secretario General entiende 

un proceso en virtud del cual una sociedad autoritaria 

adguiere un caracter cada vez mas participativo mediante 

mecanismos tales como las elecciones periédicas de los 

érganos representativos, la rendiciédn de cuentas de los 

funcionarios publicos, una administracién publica 

transparente, un poder judicial independiente y una prensa 

libre. Ese objetivo puede lograrse Unicamente por etapas, 

cuando una sociedad autoritaria gradualmente deja de 

serlo. El ritmo a que avance la democratizacién dependerd 

  

23tbid p. 12. 
2Opesolucion 49/3U, del ? de Diciembre de 1994. 
27 Flores Liera. Op.Cit, p. 13-14. 
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inevitablemente de una serie de  tactores politicos, 

econémicos, sociales y culturales, alqguuus de los cuales, 

en algunas sociedades, tal vez no se presenaten tan 

rapidamente. Para qse es"e process de demorrativacian 

pueda llevarse a cabo, censidera necesario promever ute 

cultura democratica que para gue tenga arraigo en la 

sociedad debera cumplir cor determinadas condiciones: 

A) Bn primer lugar y ante todo, debe existir la 

voluntad politica, tanto en el plano gubernamental como en 

la comunidad de ciudadancs en general, de avanzar hacia 

una forma mas democraética ae gobierno, 

8} Los ciudadancs de dicha comunidad veber. dispener 

de los medios para part:icipar demesraticamente en los 

  

  

Procesos de adopeidr de Secisisnes de la sociedad. Los 

requisitos minimos a ese respecto incluirian La Capucci dad 

Pala: 

a) parlicipar en elecciones libres e iMparciales; y 

b) asociarse libremente y constituir partidos o 

movimientos politicos para permitir de esa manera gue se 

desarrolle un sistema muitipartidario o coaliciones de 

partidos y movimientos: y gozar de pleno acceso a la 

informacién, incluidos les recursos de los medios de 

comunicacion independientes. 

C} Esas condiciones no bastan por si mismas, La 

democracia no puede ser meramente formal: para que 

Tuncivin cT™> In proceso eficaz, necesita una sociedad 

civil desarrollada y que pueda expresar sus ideas, asi 

4h



oO como una cultura politica de parti ipaci¢n y consulta. La 

intervencion de las Naciones Unidas puede ayudar a los 

Estados a establecer las instituciones y los mecanismos 

democrdéticos; pero la experiencia ha demostrado que 

también puede ser necesaria una intervencién para 

fortalecer la cultura subyacente de la democracia.-? 

El concepto de democracia no puede ser encajonado en    

una definicion establecida por ningun Estado, pues cada 

be a su manera, dando    individuo y cada sociedad pe 

diferente peso a los elementos que la integran, y qne son 

muchos de ellos de aceptacion universal: la participacior 

ciudadana durante el proceso electoral, la garantia de los 

principales derechos de jibercad, la existencia de varios 

partidos en competencia, ia toma de decisiones colectivas 

oO concertadas con base en el principio de mayorta, 

elecciones libres y  peri¢dicas, sufragio universal 

expresado a través de la lucha competitiva por el voto del 

pueblo, la transparencia de la gestién publica, la 

existencia de medios de comunicacién accesibles y libres, 

y la independencia de los poderes del Estado. 

La ONU ha realizado funciones de observacion, 

verificacion, supervisién, control y organizacion de 

elecciones en paises independientes, y su presencia se ha 

ido consolidando para facilitar la pacificacién de los 

conflictos internos o proporcionar asistencia técnica en 

materia electoral, o bien, en paises que acaban de superar 

a 

28tpid p. 14-15 
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guerras Civiles, les ha ayudado a transformar a los 

movimientos armados rebeides en partidos politicos 

eStablecidos. En este mismo orden de ideas, la ONU esta 

gestando una nueva forma de wuperaciones tendientes a 

Mantener la paz y la seguridad internacionales, pero ello 

implica su intervencién en ambitos de la jurisdiccién 

interna de los Estados, provocando sitsaciones gue no 

tienen una dimensién clara a nivel internacional aun 

cuando su presencia sea unicamente como mediador, por lo 

que es necesario que ese nuevo concepto de paz esté acorde 

y respete los  principios de  soberania, integridad 

territorial e independencia politica de ios Estados. 

fe no ser asi, se generaria desconfianza entre los 

Estados miembros, como en el caso de Somalia y Haiti, en 

las que el Consejo de Seguridad determind intervenir bajo 

el pretexto de “asistencia humanitaria y democracia” 

respectivamente. Ambas situaciones se han interpretado 

como una violaciédn al principio de no injerencia en la 

jurisdiccién interna de los Estados, y que “tienden a 

generar desconfianza en e] apoyo proporcionade por la 

Organizacion", puesto que no mediéd solicitud expresa de 

los Estados en los gue intervino, justificando asi el 

temor de algunos paises para que la ONU interfiera en sus 

procesos nacionales, 

“ya que en diversas ocasiones la buena 
voluntad de los Estados para lograr un mundo 
mejor, muchas veces contiene como trasfondo 

eujotives claramente intervencionistas que 
responden a los intereses pu.ticyvtires de 
guienes los promueven, La realizacién de una 
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intervencién en los asuntos que coarresponden 

a ia jurisdiccién interna de los Estados, 

muchas veces es justificada como una medida 

preventiva, ya que si el conflicto no es 

controlado a tiempo, este puede traspasar las 

fronteras mnacionales y convertirse en un 

problema de mayores dimensiones que alteraria 

irremediablemente la paz y seguridad 

internacionales, por lo que no quedando otro 

remedio, los paises deben de unirse para 

tomar cartas en el asunto y resolver el 

problema a través de Naciones Unidas que 

seria la instancia apropiada para que de 

man yvelada y discreta puedan intervenir en 

los asuntos internos de los Estados."*9 

  

  

   

Por elle la ayuda gue ofrece ja ONU es en reiacién 

Unicamente a los paises que solicitan su apoyo en torno a 

la organizacion de eiecciones libres y justas, redaccion 

  

de constituciones, el foartailecimientco de los 

humanos, el mejoramiento de las instituciones judiciales, 

la incorporacién de los insurgentes a ila vida civil, y 

ayudando a transformar a la resistencia en partidos 

politicos y fomentar la creacién de una cultura pro 

democracia. 

Algunos ejemplos al respecto son: que tan solo 

durante el periodo comprendido entre 1989-1995, la ONU 

recibioé 94 solicitudes de asistencia electoral 

oveniente de 63 Estados miembros, y de ellas acepts 82, UG 

las 12 restantes no fueron aceptadas por haberse ke
 

presentado en forma extemporanea pues la ONU no hubiera 

estado en posibilidades de emitir un dictamen "objetivo y 

darle sentido a su asistencia”. Con esos numeros se puede 

  

29rpid p. 17. 
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demostrar que la comunidad internacieral en generdai, 

interesada en establecer instituctones yo mecanism 

democraticos, reafirmar el respeto de log dereches 

universales y tomentar attivamente la Pparticipactorn de 

los ciudadanos en proceso politico nacions.. 

En un principio, la actividad de la ONY se centro e:. 

la atencién a procesos electorales, perc poco a poco se 

ha ido extendiendo a otros ampitos de accion en la vida 

social de los Estados, es por ello que se ha llegado a 

cuestionar no solamente la democracia, sino las 

libertades que forman parte de. proceso democrdtico y que 

afectan inclusive ia libertad de exvresicn de ier 

individuos, pues: 
" ..la libertad individual constituye 

teéricamente la maxira expresicn de la 

democracia, sin embargo, ia libertad or:gina 

la aparicion de grupos que defienden 

  

diferentes intereses y crean demandas 

generando ia existencia de diversss pederes 

que no garantizan pe: sioomismos gue el 

gobierno vaya a escuchar Jas demandas 

ciudadanas por igual. A ello se debe afadir 

el hecho de la pluralidad individual, ya que 

los grupos adquieren la categoria de sujetos 

politicos relevantes, pero a costa de reducir 

la capacidad politica de los individuos. En 

este contexto, la Unica posibilidad que se le 

permite al ciudadano es la de optar entre 

partidos o grupos politicos rivales gue 

previamente le vienen dados, por lo que no 

cabe otro tipo de participacién politica y la 

posibilidad de eleccién entre alternativas 

diferentes resulta muy limitada"?? 

  

30gyRUTZ, JAUREGUI. La Democracia en la Encrucijada, p.2i0-111. 
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Debido a las relaciones existentes entre el Poder y 

la sociedad en América Latina, es muy avidente que los 

gobiernos, en los que se puede incluir el mexicana, 

“ ..permiten legitimar las yelaciones de 

poder existentes, sin cuestionar el poder 

politico de los gobernantes. Cuando este se 

llega a cuestionar, y se ponen en duda los 

resultados de las elecciones, el gobierno 

busca demostrar la transparencia del proceso 

electoral, al lograr "comprobar" que los 

votos de los electores realmente favorecieron 

al partido hegemonicoe triunfante. Y, en 

muchas ocasiones, logran comprobar que los 

yotantes realmente les dieron su apoyo, y el 

fraude electoral no tiene cabida. Esto se 

puede atribuir, en parte, a que los partidos 

politicos al momento de hacer sus campahas, 

ofrecen a los ciudadanos dinero, despénsas, 

premios, etc., a cambio de obtener su yoto. 

Naturalmente, saben a cuales sectores deben 

de acudir. Si por la via pacifica no logran 

sobornarlos, los amenazan con quitaries los 

pocos bienes materiales que tienen, Qa 

afectarlos de alguna manera. Sobra decir, que 

estos métodos represivos, vician los derechos 

humanos de los electores, porque limitan su 

derecho a escoger libremente la  opcidon 

politica de su preferencia y manifestar su 

propia decisién. Claro que este tipo de 

métodos, conducen forzosamente al triunfo del 

partido que ha mantenido el poder durante 

mucho tiempo.™>! 

Conforme los medios de comunicacién hacen su 

aparicién en lugares en los gue antes no existian, se 

hace evidente la necesidad de fortalecer la conciencia 

politica y mas atn en lugares como Latinoamérica, donde 

la poblacion demanda cada vez mayor participacién en la 

toma de decisiones, pero los gobiernos no han 

evolucionado al mismo ritme, por lo que su respuesta casi 

  

Zleiores Liera. Op Cit. p. 3%. 
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siempre es modificando leyes e instituciones electorales 

para "dar mayor transparencia al proceso electoral”, sin 

embargo sus esfuerzos son limitados. En la actualidad 

todavia se observan medidas ilegales en la propaganda y 

presién ejercida por los partidos politicos o grupos en 

el poder con el fin de influir en el voto de los 

electores que van desde 

“regalarles despensas, darles dinero, darles 

tierra, o amenazandoles que si no votan por 
ellos, les pueden quitar sus tierras, meterlos 

a la caércel, golpearlos, maltratarlos, etc. En 
la medida en que estos regimenes sigan 
valiéndose de este tipo de métodos represivos 
para obtener y mantener su poder, serd la 
medida que obtengan la respuesta de la 
poblaciédn. No sirve de nada ser un pais de 

leyes, cuando las leyes no son ejercidas por 
las propias autoridades..."32 

2.4.~ EL DERECHO DE GENTES Y EL RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS. 

Como ya quedé dicho arriba, el derecho humanitario 

tiene una enorme relaci6n con el derecho internacional, 

pues interviene en todos aquellos conflictos armados que 

involucran a diferentes Estados, en tanto que los 

derechos humanos ven su a4mbito de accidn en los 

conflictos armados internos, sin embargo, en fechas 

recientes, ambos tipos de derechos se ven conectados al 

ampliar sus esferas de participacién. En el presente 

apartado nos ocuparemos de sefialar algunos puntos de 

trascendencia. 

  

32 pid p. 40.



  

Ambos se ocupan de des problemas fundamentales: La 

proteccién de la “persona humana” y el respeto a su 

dignidad. #3 

El derecho humanitario es ¢l derecho objetivo, ¢@s 

decir, de emergencia aplicable a los conflictos armados 

en tanto que el derecho internacional de los derechos 

humanos es subjetivo, orientado a la proteccién de los 

derechos individuales, sociales y de solidaridad del 

individuo y de la comunidad internacional.™ 

El derecho internacional de los derechos humanos es 

permanente, en tanto que el derecho humanitario sélo es 

aplicable a cuestiones de conflicto armado, y en este 

caso hay gue aclarar que existen dos tipos, los 

internacionales y los internos. 

En el plano internacional, la ONU define al 

conflicto armado como “un choque armado entre sujetos del 

derecho internacional que constituye un acto de agresion, 

altere la paz o amenace la convivencia internacional.” En 

tanto que el conflicto armado interno se refiere a una 

“gran conmocién interna o disturbio interno, por ejemplo, 

una guerra civil, un golpe de estado, que sacudan el 

orden juridico existente.”% 

  

33 Diaz Muller, Luis T. “El derecho internacional humanitario y los 

derechos humanos: un enfoque latinoamericano” en La Rebelién en 

Chiapas y el Derecho, p. 74. 

34 Gros Espiell, Hector. Derechos Humanos. p- 75, 

35 Diaz Muller, Op. Cit. p. 79. 
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Sin embargo, debemos aclarar que en la actualidad ya 

no se puede argumentar la jurisdiccién interna como 

pretexto para no respetar los derechos humanos, como 

aducian algunas dictaduras latinoamericanas, pues ahora 

es una materia regqulada tanto por el derecho interno como 

por el derecho internacional. 

El derecho internacional se ocupa entre otras cosas 

de los problemas bélicos entre los Estados, y deja a 

consideracién de los ordenamientos juridicos internos lo 

relativo a los conflictos armados que se suscitan dentro 

de ellos. 

En este ambito de accién, tanto los Estados como las 

organizaciones internacionales tienen una amplia 

competencia internacional. No obstante, existen otros 

sujetos de derecho de gentes que nacen con motivo de una 

situacién de beligerancia y que se extinguen con ella, es 

decir, tienen una vida efimera, aunque interesante por 

sus caracteristicas. 

Generalmente este tipo de organizaciones se dedican a 

cuestiones de derecho internacional, aunque hay ocasiones 

en que por razones que obedecen al interés de eliminar en 

alguna medida la crueldad entre los grupos combatientes 

o bien, a razones politicas, el derecho internacional ha 

ido adoptando normas que se aplican a las partes en 

luchas no internacionales. 36 

  

36por ejemplo, el articulo 3° de las convenciones ue Cinthre. et 

Protocolo II adiciumal de 1977 y las normas consuetudinarias sobre la 

guerra civil. 
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Existen ciertas normas pertenecientes al derecho de 

gentes que pueden facilmente aplicarse a conflictos no 

internacionales, por ejemplo: El protocolo 1 que amplia 

la definicién de conflicto armado internecional e incluye 

en ese concepto a todos aquellos conflictos entre Estados 

y movimientos de liberacién nacional. 

Dentro del marco juridico interno de los Estados, 

podemos mencionar cuatro figuras que se convierten por 

sus racteristicas en sujetos del derecho internacional: a 
) les sujetos de derecho humanitaric. 

} los insurgentes,. 

} la comunidad beligerante. 
) los movimientos de liberacién nacicnal.?” 

2.4.1.- SUJETOS DE DERECHO HUMANITARIO 

Como queda dicho arriba, el dereche humanitario ha 

adquirido en la actualidad un gran auge, sin embargo, 

debemos aclarar quienes son o pueden ser sujetos de 

derecho humanitario. Primeramente diremcs que son todos 

aquellos individuos que conforme a lo establecido en los 

lineamientos internacionales pueden y deben recibir ayuda 

humanitaria, © aquellos que ven peligrar sus derechos en 

el contexto de un conflicto armade con o sin caracter 

internacional. 

En el caso que nos ocupa, es decir, en Los conflictos 

armados sin cardcter internacional, pciemos decir que 

  

   

  

37 por sus caracteristicas, en trabajo ie de este emos un 

apartado especial, pues es importante para la pres s investigacién, 
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existen algunas disposiciones relativas a  delimitar 

quienes son sujetos de derecho humanitario. Asi pues, 

existen dos disposiciones basicas que lo especifican: la 

Convencién de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y el 

Protocolo II de 1977 adicional a dichas convenciones los 

cuales establecieron algunas normas de derecho 

humanitario aplicables a conflictos armados no 

internacionales en concreto: 

A) El articulo 3° de la convencién de Ginebra 

establece que las partes contendientes en un conflicto 

armado sin caraécter internacional que se desarrolle en el 

territorio de un Estado contratante, dardan trato 

humanitario a las personas que no participan directamente 

en las hostilidades y prohibe también ciertas medidas 

contra ellas, ademas de establecer que tanto heridos como 

enfermos deben ser recogidos y cuidados. 

Las partes a las que se refiere esta cldusula pueden 

ser un Estado y un grupo en armas o dos grupos armados en 

conflicto entre si. "La norma no condiciona su aplicacién 

al grupo o grupos a ningtin reconocimiento, sino que 

depende solo del hecho del conflicto armado.”38 

y en este sentido, se nos presenta una cuestién de gran 

importancia, pues cicertamente cuando un Estado firma este 

acuerdo, adquiere derechos y obligaciones, pero zqué pasa 

con los grupos armados que evidentemente no son parte dei 

Uravade ys; clea Lambi4n obliaaciones juridicas para el o 

38parberis, Op. Cit. p. 117. 

51



| 

los grupos en armas? Debemos contestar que en principio, 

no es posible imponer una obligacioén a un tercero que no 

es parte en dicho procedimiento mediante el procedimiento 

a . 39 

de creacién de normas convencionales, por lo que en 

estos casos el derecho humanitario se apoya en el derecho 

consuetudinario el cual prevé casos en que si es 

posible. ao Por ejemplo cuando se imponen obligaciones a un 

nuevo ente que se crea y cuyas normasS van 4 tener como 

Ambito de validez espacial un territorio perteneciente a 

uno oO alguno de los contratantes, asimismo las 

convenciones de Ginebra atribuyen derechos al o los 

grupos en armas, pues segun el derecho internacional 

general, es posible que un tratado adjudigue derechos a 

terceros. Asi pues, podemos concluir que el grupo que es 

contendiente en un conflicto armado sin  caracter 

internacional es sujeto de derecho de gentes. 

B) al Protocolo IL de 1977 se refiere a conflictos 

armados sin cardcter internacional que se desarrollan en 

el territorio de una de las partes contratantes, pero 

para que se de este supuesto es necesario que existan dos 

condiciones en torneo a los grupos armados diferentes al 

Estado firmante: 

a) que el grupo armado tenga cierta organizacion y 

actue bajo un jefe responsable. 

b) que ejerza un control tal sobre una parte del 

territorio nacional que le permita llevar a cabo 

ae 

33pacta tertiis non nocent. en ibid. p. 118. 

{Oparberis. Fuentes del Derecho Internacional. p. 125-126. 
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operaciones militares continuas y concertadas, y aplicar 
las normas del Protocolo II. 

No se incluyen en estos puestos aquellos grupos que 

intervienen en situaciones de tensién y tumultos 

internos, como los actos aislados y esporadicos de 

violencia y otros hechos andélogos que no son considerados 

como conflictos armados. 4 

En ese mismo orden de ideas, existen sujetos gue sé 

encuentran obligados a la proteccién de ciertos bienes 

culturales conforme a lo dispuesto en el articulo 19 de 

la Convencién de la Haya del 14 de Mayo de 1954, en el 

cual se estipula que los sujetos beligerantes son sujetos 

de derecho de gentes “en virtud solamente de las 

obligaciones internacionales impuestas por el tratada de 

1954042 

2.4.2.~ LOS INSURGENTES 

En este caso, segun el derecho consuetudinario, 

estos adquieren personalidad internacional a partir de su 

reconocimiento como beligerante pues la actividad de los 

insurgentes se encuentra regulada por el derecho interno 

del Estado en gue la insurreccién tiene lugar y conforme 

a su legislacién, el Estado puede adoptar, para eliminar 

dicha insurrecci6én todas las medidas que pone a su 

disposicién su ordenamiento juridico tales como: estado 

  

41 ver Cédigo Penal, capitulo de delitos politiwws, purr ceria 

interesante analizar m4s detenidamente el tema. 

‘2parberis. Los Sujetos del Derecho internaci 
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de emergencia, ley marcial, estado de sitio, etc., y en 

caso de que la insurreccién dispusiera de buques, podria 

declararlos como piratas, aunque esta ultima medida sdlo 

tiene validez en el aAmbito interno, puesto gue en el 

terreno internacional, sélo se considera que hay 

pirateria cuando efectivamente un buque realiza los actos 

de depredacion que configuran este delito juris gentium 

“Para los Estados extranjeros, la 

insurreccién es un hecho frente al cual 

pueden tomar determinadas medidas de orden 

interno. Estas disposiciones dependen de las 

relaciones politicas y econdmicas de cada 

pais con el Estado en el que tiene lugar la 

insurgencia. En general, los demas Estados 

tratan de prevenir los efectos que aquellia 

puede tener en su territorio y pueden dictar 

reglamentaciones relativas a control de 

cambios, abastecimiento de petrdleo u otros 

productos de que es abastecedor el pais en 

insurgencia, etc. En el orden politico, los 

Estados suelen establecer mormas tendientes a 

que sus nacionales no se comprometan en la 
contienda y otras reglas previendo 61 caso de 

que un buque de guerra, un avién militar o 

tropas insurrectas entren en su 

territorio...La circunstancia de que algun 

Estado dicte normas preventivas en su derecho 

interno no implica reconocer la insurgencia 

en el ambito internacional u otorgar al grupo 

insurgente derechos u obligaciones en ese 

plano.” 

Asi, €1 denominado "reconocimiento de insurgencia"” 

consiste en comprobar que en un pais extranjero hay una 

revolucion (a cuyos integrantes no reconoce como 

beligerantes) y, en ciertcs casos, en acoptar medidas de 

derecho interno frente a ese hecho. HKhora bien, este 

reconocimiento se justifica en el orasn internacional 

pues impide que los Estaccs extranjeros puedan tratar a 

 



los insurgentes como piratas o delincuentes, lo cual no 

deja de ser muy ambiguo, pues sélo se trata de 

atribuirles determinados derechos y obligaciones en el 

plano internacional y no de reconocerlos como 

beligerantes. 

En este mismo orden de ideas cabe mencionar que se 

trata de saber si un Estado s6lo tiene libertad para 

atribuir o no a los insurgentes una personalidad ya 

determinada por el derecho consuetudinario o si puede 

tembién limitar por su propia decisién los derechos y 

obligaciones que reconoce a dichos insurgentes. No se 

puede dar una respuesta precisa a esta cuestion, pero si 

podemos sefialar con Barberis gue “si bien la personalidad 

de los insurgentes se origina como consecuencia de una 

situacién de beligerancia, ella se limita a admitir su 

autoridad en la zona efectivamente ocupada, pero no 

comprende el derecho de beligerancia, "#3 

2.4.3.~ LA COMUNIDAD BELIGERANTE. 

Es una figura que tiene su origen en el siglo XIX y 

que en la actualidad forma parte del derecho 

internacional general. 

Al estallar un movimiento revolucionario en un 

Estado, sus autoridades se valen de los medios que le 

cunlici.an 17s narmas internas para sofocarlo, las cuales 

Wipid. p.123 
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se encuentran generalmente en la Constitucién, ei Cédigo 

Penal y en otras leyes que contemplan la seguridad del 

Estado, puesto que es un acontecimiento requlado por el 

derecho estatal, sin embargo, existen diferentes normas 

del derecho internacional aplicables, de acuerdo a las 

caracteristicas de la misma, como en el caso del derecho 

humanitario o sobre proteccién de determinados bienes 

culturales ya mencionados,4 por lo gue puede existir un 

reconocimiento de insurgencia. 

Puede suceder que el gobierno conforme a las 

caracteristicas del conflicto necesite conducir la 

represién segin las leyes de la guerra o bien, que los 

insurgentes controlen una parte deli territorio nacional y 

el Gobierno no quiera responsabilizarse de los actos 

realizados en dicha zona, por lo cual el mismo gobierno 

les otorga a los heligerantes el reconocimiento como 

insurgentes. 

Puede ser también que el reconocimiento como 

beligerante provenga de un Estado extranjero, el cual 

quiera proteger a sus nacionales o tenga intereses 

econémicos co politicos en el territorio del Estado en el 

que existe el movimiento revolucionario, por lo cual 

decida darle dicho reconocimiento para tratar a ambas 

fuerzas en un plano de igualdad. 

  

44articulo 3 de las convenciones de Ginebra de 1943 y el Protocolo II 

de 1977 9 en el articulo 19 del tratado de la Haya de 1954. 
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Un Estado extranjero puede reconocer la beligerarncia 

en los siguientes casos: 

a) Cuando se hallan en posesio6n efectiva de una 
parte del territorio nacional. 

b) Cuando sus autoridades ejercen de hecho la 
jurisdiccién de dicho territorio. 

ce) Cuando sus tropas poseen una organizacién y 

conducen la lucha segin las leyes y las costumbres de la 
guerra. 

Dicho reconocimiento de beligerancia puede hacerse 

en forma: 

a)expresa. 

b) tacita. 

En el ambito interno, rara vez el Gobierno 

constituildo reconoce expresamente a los beligerantes, 

generalmente lo hace en forma técita realizando actos que 

presuponen el ejercicio del jus belii, tales como: 

a) declaracién del bloqueo de un puerto en poder de 
los insurgentes. 

b) La celebracién de un armisticio. 

c}) La aceptacién de una mediacién, etc. 

EL  reconocimiento no se puede hecer mediante 

sentencia judicial, y la forma de reconocimiento de 

beligerancia por parte de terceros Estados generalmente 

es mediante la proclamacion de neutralidad. 

En el mismo sentido, los insurgentes, con dicho 

reconocimiento constituyen la “Comunidad Beligerante", 

haciéndose destinataria de las normas del derecho de 

guerra y las xrelaciones entre ambos contendientes se 

rigen por las normas consuetudinarias en materia de 

gueiiu ¥ Por tos acuerdos concertades entre ellos, aun 

cuando en el caso de ser vencidos los insurgentes pueuen 
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ser juzgados conforme al derecho penal interno y en el 

caso del reconocimiento de terceros Estados, estos se 

obligan a respetar las normas sobre neutralidad respecto 

de las partes en conflicto. 

La comunidad beligerante puede establecer su propia 

organizacién y dictar las normas para asegurar su 

jurisdiccién en el territorio que ocupa en forma efectiva 

aunque ese ordenamiento juridico tiene ¢1 cardcter de 

provisional y en el caso de que la revolucién triunfe, 

adquiere el cardcter de orden juridico estatal y si 

aquella fracasa, desaparece.4 

por lo antes expuesto se concluye que la comunidad 

beligerante es un sujeto de derecho humanitario 

internacional. 

2.5.- LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACION NACIONAL Y EL 

DERECHO DE GENTES. 

Algunas de las formas en que se manifiestan los 

conflictos armados internos en los Estados, es la 

Revolucion, el Golpe de Estado, o los Movimientos de 

Liberacién Nacional, en este Ultimo caso, gue es el] gue 

nos interesa mas directamente, podemos mencionar que 

posee Caracteristicas muy especiales, a saber: 

a) Poseen un orden juridico propio igual que las 

demas entidades con personalidad internacional. 

45 Ellul, Jacques. Autopsia de 1a Revolucion. 
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b}] Nacen con motivo de una situacién de beligerancia 
y se extinguen con ella; a veces su vida es efimera pero 
en ocasiones puede durar varios afos su lucha. 4 

c) Su vida concluye cuando termina la lucha de 
liberacién y se logra la independencia del nuevo Estado. 

d) Su existencia no esta ligada al reconocimiento 
previo por parte de ningtn sujeto internacional. 

e) No es necesario que ejerzan jurisdicecion sobre un 
territorio determinado. 

f) Su personalidad juridica es muy amplia, pues 
desarrollan actividades en planos diferentes al del puro 
y Simple derecho de guerra por ejemplo poseen embajadas, 
suscriben tratados, etc. 

Por otra parte, los Ambitos en que se manifiestan 

los movimientos de liberacién nacional dentro del derecho 

de gentes es: 

A) El derecho humanitario. 
B) &1 derecho de los tratados. 
C) Las relaciones diplomaticas. 

A) El Derecho Humanitario: Cuando se aplican las 

convenciones de Ginebra, las partes en conflicto se 

convierten en titulares de derechos y obligaciones en el 

plano internacional, sin embargo, sus disposiciones son 

rclativas a los movimientos de liberacién nacional en 

cuanto a su lucha contra la dominacién colonial y contra 

los reqimenes racistas.47 Esta legislacién permite a los 

movimientos de liberacién nacional abrazar los postuladoes 

de lias convenciones de Ginebra, sin embargo hasta 1983 

ninguno habia hecho uso de la misma, puesto que saben de 

antemano que los Estados contra los que combaten no van a 

  

46 Caracteristicas comunes con otros sujetos internacionales como la 
comunidad beligerante, los insurgentes, los sujetos de derecho 
humanitario. 

*7eonvenciones de 1949, protocolos adicionales de 1977, elaborades en 
la Conferencia diplomatica ue 1271, 2) Peetocata I gue entré en vigor 
el 7 de Diciembre de 1978 en su articulo 1, pardgrafo 4; el articuio 
96, paragrafo 3. 
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ratificar el Protocolo I y se ven obligados a utilizar 

otra estrategia consistente en realizar una declaraci6n 

unilateral dirigida a veces al Comité Internacional de la 

Cruz Roja obligdndose a respetar las disposiciones de la 

Convencién de Ginebra y el Protocolo I en lo relativo al 

derecho humanitario, 

El articulo 7, pardgrafo 4, $inciso b) de la 

convencién del 10 de junio de 1981 establece gue un 

movimiento de liberacion nacional puede manifestarse en 

forma unilateral a favor de la aceptacién de las 

convenciones de Ginebra en lo relativo a la prohibicisn o 

limitacién del empleo de ciertas armas clasicas. Pero si 

el Estado contra el que se lucha no lo ratifica, entonces 

no puede obligarse a ambos contendientes. Sin embargo 

Cuando dicho Estado ratifica el Protocolo 1 de 1977 o 

esta regido por él, entonces basta que el movimiento de 

liberacién nacional se oblique a aplicar la convencion de 

1981 y los protocolos anexos pertinentes para que ambos 

adquieran derechos y obligaciones. 

B) El Derecho de los fratados: Los movimientos de 

Jiberacién nacional han suscrite acuerdos entre si y 

también con los Estados. 

Con los Estados firman tratados relativos a la 

finalizacion de la guerra de liberacién y la obtencién de 

la independencia, a cuestiones de limites y al 

establecimiento de las fuerzas armadas de liberacién en 

el territorio de un pais. 
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Cuando conciertan acuerdos entre si son con el fin 

de coordinar la acciédn en la lucha armada o en las 

negociaciones a llevarse a cabo con el Estado contra el 

cual combaten.% 

C) Las Relaciones Diplomdticas: Los movimientos de 

liberacién nacional mantienen también relaciones 

oficiales con los Estados y algunos de ellos participan 

como miembros en ciertas organizaciones internacionales, 

las cuales se dan mediante visitas oficiales que los 

dirigentes de los movimientos de liberacién nacional 

realizan a los paises, especificamente a los que les 

prestan ayuda econdmica o sostienen politicamente su 

causa; también se da el establecimiento de misiones 

permanentes u oficiales en diferentes paises aunque 

algunas poseen un servicio diplomaético mas desarrollado, 

mientras que otros sélo tienen una oficina en los paises 

que los apoyan. 

2.6.- PRIMEROS RASTROS DE LOS OBSERVADORES 

INTERNACIONALES 

£l primer antecedente que encontramos sobre los 

observadores es el concepto de observacién de la paz, el 

cual fue introducido por la Sociedad de Naciones para 

acciones de la Organizacién Mundial a base de los 

articulos 10, 11, 15, y 16 del pacto de la Sociedad de 

  

48ver ejemplos en ibidem. 
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Naciones en las situaciones criticas internacionales, por 

medio de observadores o investigadores enviados a la zona 

de la crisis por la organizaciGn. 

La Sociedad de Naciones us6 este medio en 1919-1924, 

en el caso de Klaipeda Vel Memel; en 1920 en la 

controversia sobre las islas Aaland y el conflicto entre 

Lituania y Polonia; en 1920-35 en el] caso del Sarre; en 

1921 en el caso de las disputas territoriales entre 

Yugoslavia y Grecia; en 1923 en el caso de Corfu; en 1925 

en el caso de Mosul y en la crisis griego-bulgara; en 

1931-33 en el conflicto de Manchuria, en 1932-35 en el 

caso de Leticia y en 1934~36 en la guerra de Italia 

contra Etiopia. 

Posteriormente, al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial, las Naciones Unidas ofrecieron sus servicios de 

observacién de la paz en mas de 100 casos y mandaron 

observadores de la organizacién llamados Observadores de 

la Paz, en todos los casos de crisis importantes en 

Europa, Africa, Cercano y Mediano Oriente y en Asia del 

Sur, con excepcidn de la guerra de los Estados Unidos 

contra Vielnam. 

En el mismo periodo, cuando surgen los procesos de 

descolonizacién -al finalizar la Segunda Guerra Mundial-, 

con el apoyo de la Organizacién de las Naciones Unidas a 

algunas naciones en los siguientes a4mbitos de accion: 

A) La ayuda brindada a los Movimientos de Liberacion 

Nacional. 
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B) Su consideracion como representantes auténticos o 

legitimos de sus pueblos. 

C}) Bl otorgamiento del cardcter de observadores. 

El ultimo punto es en el que nos interesa 

profundizar, ya que nuestro trabajo se refiere a ese tema 

precisamente. 

Otro concepto en el mismo sentido, pero con ciertas 

variantes lo encontramos en la Enciclopedia Mundial de 

Relaciones Internacionales y de las Naciones Unidas, que 
  

nos dice gue con ese nombre se denominéd oficialmente a 

los representantes de los Estados que “no son miembros de 

ja ONU,” pero que fueron acreditados con estatuto oficial 

de observadores. Como en el caso de Suiza en 1945, 

Alemania Federal, Corea del Sur y Vietnam del Sur en 1954 

y el Vaticano en 1964.49 

Por su parte Ja Convencién de Viena sobre 

Organizaciones Internacionales de 1975, entiende por 

observador permanente a la persona encargada por el 

Estado que la envia, de actuar como jefe de la Misién 

permanente de observacidn. 

Al adguirir cierta importancia los Movimientos de 

Liberacién Nacional, sus representantes fueron invitados 

en reiteradas oportunidades a exponer sus ideas y sobre 

todo para ser “oidos o participar de diversas formas por 

distintos organismos subsidiarios de las Naciones Unidas 

49 Osmaticzyk. fnciclopedia Mundial de Relaciones Internacionales y 

Naciones Unidas. p, 789. 
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y a partir de 1972 por la cuarta Comision de la Asamblea 

General,"5° pero no es sino hasta 1974 cuando = los 

Movimientos de Liberacién Nacional dan un tercer paso en 

el Ambito institucional de las Naciones Unidas, cuando 

obtienen su caraécter de observadores, pues mediante la 

resolucién 3228 (XXIX) se hizo la invitaci6n a los 

representantes de los Movimientes de Liberacién Nacional 

reconocidos por la Organizacién de la Unidad Africana 

para que participaran regularmente y de conformidad con 

la practica anterior "en calidad de observadores”" en los 

trabajos pertinentes de las Comisiones Principales de la 

Asamblea General Yy de sus organos subsidiarios 

interesados, asi como en conferencias, seminarios y otras 

reuniones celebradas con los auspicios de las Naciones 

Unidas que sean de interés para sus paises,*! 

En 1974 la OLP fue invitada por la Asamblea General 

de ia ONU para participar en sus deliberaciones en sesién 

plenaria sobre la cuestién Palestina,®* posteriormente en 

otra resolucién®3? se le volvié a invitar para participar 

como observador en las sesiones y trabajos de la Asamblea 

General y en todas las conferencias internacionales 

convocadas bajo los auspicios de dicha Asamblea y fue asi 

que la OLP adquirié el caracter de observador permanente 

y a partir de entonces su participacién ya no se mantiene 

  

50 Barberis, Op. Cit. p. 133. 

Sly . 

S2Resolucion 3210-KXIX. 
S3pesolucién 3237-XKIX. 
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ligada a la cuestién palestina, como al principio. 

Ademas, posee también el "Estatuto de  observador 

permanente" en algunos organismos especializados de las 

Naciones Unidas como la UNESCO, LA OIT, LA FAO, y LA OMS. 

En el 4mbito institucional de las Naciones Unidas, 

otros Movimientos de Liberacién Nacional han adquirido 

sucesivamente “el caracter de destinatarios de cierta 

ayuda, de representantes auténticos de sus pueblos y de 

observadores, algunos de ellos de modo permanente, "S! 

asimismo, en 1976 la SWAPC adquirid también cardcter de 

observador permanente mediante la resolucién 31/152. Sin 

embargo, y dichas resoluciones no son de cardcter 

obligatorio y cabe mencionarlo, no hay norma en el 

derecho internacional positivo actual, conforme a la cual 

jas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas sean obligatorias para los Estados miembros, por 

lo que debemos concluir que las resoluciones de la 

Asamblea General como tales, no son normas juridicas 

internacionales y “las yresoluciones dc la Asamblea 

General que reconecen a los Movimientos de Liberacién 

Nacional como auténticos representantes de sus pueblos” y 

aquellas otras que les dan el cardcter de observadores", 

no tienen efectos sino dentro de la misma organizacién 

que asi los reconoce, y no fuera de ese Ambito, aun 

cuando si llegan a tener algunos efectos juridicos. Por 

somnde un funcionario de la ONU le niega al 

  

ejemple, 

S4garberis, Op. Cit. p. 134. 
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representante de la SWAPO o de la OLP el acceso a ciertos 

documentos © si el presidente de algun comité no le 

permite tomar la palabra en una reunion, aquel 

representante podraé hacer valer su caracter de observador 

ante el] Secretario General de la ONU o bien, ante el 

6rgano competente de la Organizacion y solicitar que se 

respete su situaci6n.*> 

Posteriormente, esta figura se ha ido extendiendo en 

su ambito de participacion, ya no sélo como 

representantes de los movimientos de liberacién nacional, 

sino que la misma ONU ha utilizado esa figura como una 

forma de lograr algunos fines para los que fue creada. 

Especificamente en el caso de la descolonizacién, su 

participacién se ha visto ampliamente reforzada con la 

figura de los observadores, quienes colaboran en forma 

aparentemente desinteresada en la preparacion de 

elecciones y todo el contexto propio de ellas, de manera 

que no se inmiscuya en asuntos internos del pais en 

cuestién y al mismo tiempo coadyuve al fortalecimiento de 

la democracia. 

A continuacién profundizaremos un poco mas en este 

punto. 

2.6.1.- EL OBJETIVO DE LA SUPERVISION DE LA ONU. 

  

w G 55ibid. p. 1 
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Uno de los casos en que la ONU participa en la 

supervisién de problemas en algunos Estados, es el 

relativo a las elecciones, y el fin que persigue es 

asegurar que estos pueblos realicen sus elecciones y 

determinen su futuro libremente. Los  procedimientos 

empleados han sido diversos, desde la designacién de un 

comisionado hasta el nombramiente de una comision que 

elabore las disposiciones electorales basicas para la 

organizacioén de elecciones, asi como de su celebracién, y 

en los referendos, la formulacién y aprobacién del texto 

de la pregunta sometida a  votacién, pero siempre 

asesorado por un organo de consulta apropiado de ias 

Naciones Unidas. 

En el caso de la observacién, se designa un 

presidente por el Consejo de Administracién Fiduciaria, 

(cuando son territorios fideicometidos) y cuando termina 

la vperacién, ja mision presenta al érgano competente de 

la Organizacién un informe dando cuenta de la visita al 

territorio y de su observaciédn de todos los aspectos y 

etapas de la consulta, incluyendo las conclusiones y las 

recomendaciones. 

Tanto el momento como las circunstancias en que 

deberaé de efectuarse la consulta popular esta a cargo de 

la Autoridad Administrativa y de la misién visitadora de 

las Naciones Unidas, quien hace una recomendacién tanto a 

Exgrees nmoliticos de la organizacién tales como la 
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Asamblea General y el Consejo de Administracién 

Fiduciarla. 
En concreto, algunas de las actividades realizadas 

por la ONU son: 

-Definicién del calendario de las diferentes etapas 

del proceso electoral. -Establecimiento del sistema de 

votacion. 
-Fijacién de las condiciones de ejecucién de un 

programa de educacién politica. 

-Arreglos para el dia de las elecciones. 

-Establecimiento de penas aplicables a los delitos 

relacionados con la votacién. 

-Recuento y tabulacién de los votos. 

~Declaracién de los resultados y disposiciones sobre 

apelacién y revisién. 
-También han realizado consultas muy estrechas con 

las autoridades interesadas y examinado los diferentes 

aspectos del marco juridico para asegurar su conformidad 

con les requisites de la libertad completa y la 

imparcialidad.% 

Uno de los operativos mas importantes por su 

complejidad es el desplegado en Namibia, pues contd el 

GANUPT con representantes de 124 paises, 900 civiles 

como personal internacional con funcién de observaciéon 

del proceso electoral completo, 1500 oficiales de policia 

que supervisaron a la policia local y 4300 efectivos 

militares cuya misidén fue vigilar la cesacién del fuego 

entre la SWAPO y las fuerzas sudafricanas y el retiro y 

desmovilizacién de todas las fuerzas militares.” 

  

58rlores Liera, Op. Cit. p. 56. 
2? informe del Secretario General Sobre el Fortal miento de la 

Eficacia del Principio de la Celebracién de Elecciones Autenticas y 

periodicas. Documento de la Asamblea General. A/46/609, 19/XI/1991. 

En ibid. p. 62. 
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2.6.2.~ LAS OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

PAZ. 

Otra de las actividades que realiza la ONU {(GANUPT) 

son las operaciones para e] mantenimiento de la paz. Las 

Cuales son producto de una segunda etapa del GANUPT, y su 

importancia estriba en que incursionan en la jurisdiccién 

interna de los Estados y realizan ademd4s, de las 

funciones de observacién electoral, otras de observacién 

para lograr el cumplimiento al respeto de los Derechos 

Humanos, proporcionan asistencia humanitaria, 

organizacién administrativa, creacién de instituciones y 

reconstruccién de infraestructura y de servicios. Para 

ello no emplean la fuerza aun cuando estan encaminados a 

atender cuestiones controvertidas de la vida nacional 

"con el fin de contribuir no sdélo al control de un 

conflicto, sino a resolverlo"™%?® 

LaS OMP fueron creadas con fines militares, cuando 

en caso de conflictos bélicos, la ONU pudiera desplegar 

contingentes militares que supervisaran y mantuvieran un 

cese al fuego asistieran al retiro de tropas, y 

coadyuvaran como fuerza de separacién entre dos Estados 

beligerantes. En este caso, es necesaria la anuencia de 

los dos Estados en conflicto y se realiza la intervencién 

cuando se ha alcanzado un alto en las hostilidades y el 

Consejo de Seguridad da su autorizaci6n. La intervencién 
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serA sin afectar los intereses internos de los Estados y 

sin favorecer a ninguno de ellos. 

La primera intervencién de este tipo se dio en Medio 

Oriente, con el despliegue de observadores militares en 

la Organizacion de la Verificacién de la Tregua de 1948 

({ONUVT), ordenada por el Consejo de Seguridad en la 

guerra Arabe~israeli. 

En 1989, al establecerse el GANUPT, se amplid el 

campo de accion de las OMP, realizando tareasS que 

implican mayor involucramiento del representante especial 

del secretario general en los procesos politicos de cada 

pais, que van desde el despliegue de observadores 

militares, hasta el establecimiento de OMP de tipo 

multifuncional atendiendo "“cuestiones controvertidas de 

la vida nacional,"5? con m&s participacién de contingentes 

civiles que buscan alcanzar la solucién de conflictos 

internos. 

Sin embargo, las OMP no estan previstas en la carta, 

ni su regulacién esta codificada en ningin cuerpo 

juridico, su origen se encuentra en la facultad que 

tienen las Naciones Unidas para crear operaciones y que 

esta contenido en el capitule VI de la carta, el cual 

establece que las Naciones Unidas esta facultada para 

59ipid. p. 64 
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promover la solucién pacifica de controversias mediante 

los diferentes érganos que la integran.” 

Es evidente que al final de la Guerra Fria se ha 

gestado un nuevo clima internacional, en el cual las OMP 

responden con nuevas alternativas para solucionar 

problemas tales como: 

-Las dificultades gque enfrentan algunos regimenes 

politicos al perder el apoyo de las superpotencias. - 

La necesidad de fortalecer las instituciones politicas de 

los paises. 

-El derrumbe de las economias. 

-Los problemas étnicos. 

-La repatriacién de los refugiados. 

-La pobreza extrema. 

-La ayuda humanitaria. 

lo cual pone de manifiesto que con el hecho de que el 

enfrentamiento de bloques haya terminado, no se termina 

la inestabilidad mundial y que la paz y la seguridad 

internacionales siguen en peligro pues Ja tensioén entre 

naciones, guerras civiles, secesiones, particiones, 

conflictos tribales, enfrentamientos étnicos, ete., 

siguen existiendo como parte de la vida cotidiana de los 

Estados y de la Humanidad, por lo que la ONU busca 

contribuir a la solucién de esos problemas fomentando ia 

participacién politica, protegiendo los Derechos Humanos, 

organizando elecciones y promoviendo e¢1 desarrollo 

democraético, econdmico y social, lo cual puede ser una 

nueva altexrnativa inclusive "“inherente del nuevo concepto 

60ibidem. 
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del mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales. "6 

Ejemplos de eilo los encontramos en Nicaragua en 

1989; el Salvador en 1991; Mozambique y Camboya en 1992. 

Este Ultimo caso merece destacarse por su importancia, 

pues: 
"La autoridad Provisional de las Naciones 

Unidas en Camboya (APRONUC), creada por el 

Consejo de Seguridad el 19 de febrero de 

1992, conte con un mandato amplio, se encargdé 

de supervisar y controlar varios sectores de 

la administracién del pais {relaciones 

exteriores, informacion, defensa nacional, 

seguridad publica y finanzas}, repatriacion 

de vefugiados, observacién de la liberacién 

de presos politicos, la supervision de la 

cesacion del fuego, la verificacion del 

retiro definitivo de las fuerzas extranjeras, 

un amplio programa de limpieza de minas, y 

derechos humanos. Por vez primera, se confid 

a las Naciones Unidas la responsabilidad de 

organizacién y celebracién de elecciones, 

supervision del establecimiento de partidos 

politicos y organizacién de campafias 

politicas para preparar los comicios..."& 

Otro ejemplo que pedemos mencionar €s el caso de 

Eritrea, en el gue sé mantuvo estrecho contacto con los 

dirigentes comunitarios y organizaciones sociales, se 

realizaron visitas aleatorias a centros de inscripcioén 

para supervisar la inscripcion de votantes y verificar 

que todas las partes cumplieran con la prociamacién del 

referéndum. 

  

Slibid. p. 66. 

621NFORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL APOYO DEL SISTEMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS A LOS ESFUBRZOS ODE LOS GOBTERNOS PARA LA PROMOCION ¥ 

CONSOLIDACION DE LAS DEMOCRACIAS NUEVAS O RESTAURADAS: Documento de 

ta Asamblea General B/50/332. 7/VIII/1995. 
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Conforme se ha ido acumulando experiencia en este 

terreno, se ha intentado participar y fortalecer la 

presencia de la ONU en los procesos de pacificacién de 

conflictos internos o de proporcionar asistencia técnica 

en materia electoral. 

"Esto signifca que se esta gestando un nuevo 

concepto de operaciones para mantener la paz 
y la seguridad internacionales. que implican 

la participacién de la Organizacién en 
situaciones que abarcan el ambito de la 

jurisdiccién interna de los Estados en 

situaciones que no tienen una clara dimensién 

internacional pero cuyos conflictos buscan 

como mediador la presencia de la ONU para 

resolver sus problemas de organizacién 

interna. En este sentido es imprescindible 

que todo esfuerzo encaminado a promover la 

paz y seguridad internacionales se dirijan a 

respetar los principios de soberania, 

integridad territorial e@ independencia 
politica de los Estados® 

La experiencia de la ONU descansa principalmente en 

los procesos de descolonizacién, pero conforme las 

necesidades del mundo en general y de los Estados en 

particular avanzan, se manifiesta la inguietud de 

proponer nuevas medidas que satisfagan dichos problemas y 

otros nuevos, tales como que no sdélo las luchas armadas 

engendran conflictos, sino que los problemas internos de 

jos Estados, como la hambruna, el derecho ecolégico, la 

pobreza, los refugiados, la repatriacion, las 

enfermedades y el atraso de la mayoria de la poblacién 

mundial pueden dar lugar a una dimensién de inseguridad. 
“Actualmente no existe una clara nocién de 
cuales son los problemas de seguridad que el 

63ibid. p. 69. 
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orbe enfrenta, lo que significa que la 
seguridad colectiva internacionel atraviesa 
por un pertodo de transicién para definir las 
reglas bajo las cuales se toman acciones para 
establecer ja paz y seguridad 
internacionales. "64 

ibid. p.m. 

 



CAPITULO If 

LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES 

1.~- GENERALIDADES. 

Para abordar el presente tema, debemos distinguir 

primero las diferencias existentes entre ciertos 

conceptos gue en muchas ocasiones se utilizan como 

sinénimos pero que probablemente se presten a confusién 

en un momento determinado con el fin de delimitar lo 

mejor posible el tema que nos ocupa. Los conceptos son: 

supervision, observacion, vigilancia, verificacion y 

asistencia. 

En el casa que tralamos aqui, la ONU utiliza dos 

conceptos basicos: Bl de verificacion, que implica la 

presencia de observadores de las Naciones Unidas que 

intervienen en asuntos electorales, en un territorio o 

pais determinado, y el de asistencia, que abarca el 

  



sSuministro de diversos servicios técnicos 3 de 

asesoramiento, sin incluir funciones de verificacion.! 

BL término verificaci6én se utiliza como sinénimo de 

supervision y de observacién de cualquier consulta 

popular, llamese eleccidén, referendo o plebiscito. 

El término supervisién se ha utilizado en los casos 

que describen la participacioén de las Naciones Unidas por 

cuenta propia, o conjuntamente con el] érgano nacional 

competente, en la organizacién y celebracién de una 

consulta popular, como en el caso de la descolonizacién, 

y generalmente es empleado para describir una presencia 

de las Naciones Unidas que abarca la totalidad del 

proceso de consulta popular. 

2.- DEFINICION DE OBSERVADOR INTERNACIONAL 
  

Conforme a los criterios establecides por la ONU, 

debemos entender la observacién internacional, como las 

labores de los organismos auxiliares de la ONU con 

cardcter de misiones de vobservadores, que controlan en 

una regién definida la situacién que amenaza la seguridad 

y la paz.? 

El concepto de Observadores de las Naciones Unidas 

define oficialmente a los delegados de la ONU enviados a 

  

LINGORME DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA 

BLISLOT® ORT PRINCIPIO DE LA CELEBRACION DE ELECCIONES AUTENTICAS Y 
PERIODICAS. Documenta oe iu >.whlea General A/46/609, 19 de 
Noviembre de 1991. 

2 Osmafczyk. BE. J. Op, Cit. p. 789. 
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los territorios en guerra o donde existe la posibilidad 

de un conflicto, con el objeto de reunir informaciones en 

el propio lugar y transmitirlas al Consejo de Seguridad, 

de acuerdo con los principios de observacion de la paz.? 

La observacién tiene un campo muy limitado. La 

mision se integra con un presidente designado por el 

Consejo de Administracion Fiduciaria, o por un Presidente 

del Comité Especial. Al término de la operacion, la 

misien presenta al organo competente de la Organizacion 

un informe que da cuenta de la visita al territorio y de 

sy observacion en todos ios aspectos y etapas de la 

consulta, junto con sus conclusiones y recomendaciones. 

El informe también es transmitido a la respectiva 

Autoridad Administradora.} 

Con el tiempo, la ONU ha ido ampliando su 

participacién mas activamente en procesos de verificacién 

electoral, debido al gran numero de solicitudes que 

recibe en ese sentido, y por ello, en su resolucién 

46/137 de 1991, solicit6é al Secretario General la 

designacién de un coordinador que prestara asistencia en 

la coordinaci6én y examen de las solicitudes recibidas. 

La actividad de observacion y asistencia electoral 

adquirié tanta importancia en la Witima década del siglo 

XX, que fue necesario para la ONU realizar una serie de 

cambios en su tramite, para facilitar su desarrollo, el 

3 ibidem. 

4ejores Liera. Op. Cit. p. 76-77. 
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responsable de este asunto fue el Secretario General 

Adjunto de Asuntos Politicos, quién para abril de 1992 

creé dentro del Departamento de Asuntos Politicos una 

Dependencia de Asistencia Blectoral bajo la 

responsabilidad del Sefior Horacia Boneo, con el fin de 

prestar apoyo al coordinador en sus labores. Como hemos 

explicado, los antecedentes histoéricos de los 

observadores no sélo se limitan a cuestiones electorales 

aunque es la actividad mAs practicada por ellos y por la 

ONU en este caso, sin embargo, originalmente, la figura 

de los observadores fue creada con el fin de darle voz y 

participacion a los representantes de distintos 

movimientos armados identificados como Movimientos de 

Liberacién Nacional, y de hecho se les concedié por ese 

motivo una serie de derechos tales como que se les 

entregasen Ciertos documentos 0 @ que se les permitiese 

hacer uso de la palabra en un comité, pero ello significa 

unicamente que este personaje fue un sujeto en el orden 

juridico de la Organizacién de las Naciones Unidas, y no 

en el derecho internacional, por lo que cuando se le 

otorgaba un derecho o se le establecia una obligacién, 

era sOlo dentro del orden juridico de la organizacion 

misma, y no en el dmbito del derecho de gentes. 

Siguiendo este mismo orden de ideas, y tomando en 

cuenta que era a través de las resoluciones de la 

ASatwieu Sorcral de la ONU que se les otorgaban derechos 

o sefalaban. obligaciones a los observadores, y que ofr 
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base en elias se fue fortaleciendo la practica de otro 

tipo de actividades a las cuales también se les denomin6d 

"observacion"”, y que esto de alguna forma fue haciéndose 

costumbre, vale la pena preguntarnos si la existencia de 

esta figura juridica podria fortalecerse legalmente a 

través del derecho consuetudinario, pues al respecto 

Barberis opina que 

“la repeticién ininterrumpida de algunas de 

ellas [actividades o costumbres} en materia 

de movimientos de liberacién nacional no 

constituye un elemento suficiente para 

aprobar la existencia de una norma 

consuetudinaria internacional” pues "si 

analizamos los trabajos preparatorios, los 

debates habidos en las comisiones y en el 

plenario de la Asamblea General con motivo de 

la aprobacioén de las resoluciones, 

particularmente aquéllas referidas al uso de 

ja fuerza armada y su grado de aplicacion 

practica por las partes en conflicto, a la 

luz de las condiciones que ia jurisprudencia 

del Tribunal Internacional de Justicia exige 

para el elemento material y la opinio juris 

del proceso creador del derecho 

consuetudinario, se llega a la conclusién de 

gue la sola repeticion de estas resoluciones 

no retne las condiciones de una practica 

general, ininterrumpida y constanteé aceptada 

como derecho " 

Sin embargo, no se puede negar que las normas del 

orden juridico de la ONU constituyen un elemento que ha 

contribvido (junto con algunos otros) a la formacién de 

ciertas normas juridicas internacionales, y en este 

sentido, la practica constante de ja ONU en materia de 

observacioén ha permitido que aun cuando no se ha hecho la 

daclaracion expresa juridicamente hablando, de la 

a 
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existencia de Jos observadores, como parte de dicho 

orden, si se acepta cada vez m&s su participacién en 

determinados problemas de los Estados, tanto internos 

como externos. por loa que podemos decir, retomando la 

opinién de Miguel Acosta Romero y Jorge A. Castafieda, 

quienes refiriéndose a lo cuestiones electorales 

consideran que la observacién internacional es 
"Ja practica que realiza una misidon 
gubernamental o no gubernamental, mediante 

invitacién expresa o sin ella a un pais donde 
se celebran elecciones, plebiscitos y 

referendums, con el objeto de evaluar, 

fundamentalmente, el respeto al derecho de 

participacion politica tal como se formula en 

ios instrumentos de derechos humanos que haya 
signado el pais observado.’& 

En efecto, las necesidades actuales de los Rstados 

se han encaminado hacia la "repeticion ininterrumpida y 

constante de ciertos hechos", repeticién de ciertas 

costumbres que favorecen la aparicién de la figura de los 

observadores en el Ambito internacional, pues estos 

ocurren en la realidad y no nacen de declaraciones sin 

aplicacién practica, y en ese orden de ideas se considera 

que cuentan con la existencia del elemento material de la 

costumbre asi como la de la opinio juris.’ 

Ciertamente, en la actualidad los observadores han 

ido cada vez més lejos en cuanto a las actividades que 

desarrollan, y se alejan cada vez mds de la simple 

observacién de las sesiones de las Naciones Unidas, o de 

  

Sacosta Romero, Miguel y Castaneaa cunedit?, Tnrae A. La Observacion 

Internacional de Elecciones. p. 3. 

Tgarberis, Op, Cit. p. 136. 
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las elecciones internas de un pais, sus incursiones se 

han hecho extensivas a problemas de ia mds diversa 

indole, inclusive desafiando las normas internas de los 

Estados, los cuales tienen diferentes opiniones acerca de 

lo que hacen los observadores internacionales dentro de 

su territorio, por lo que hace falta todavia una 

definicién que englobe todas y cada una de sus 

caracteristicas, de sus funciones y de las Limitaciones 

con gue deben contar para poder intervenir en los asuntos 

internos o externos de los Estados, puss es evidente que 

lo que la ONU entiende por observadores o misiones de 

observacién, de alguna manera estd quedando obsoleto. 

3.- CARACTERISTICAS DE LOS OBSERVADORES 

INTERNACIONALES . 

En este apartado buscaremos destacar las 

caracteristicas de los observadores internacionales 

conforme a la praéctica de las Naciones Unidas, que es si 

no la tnica , si una de las mas serias y confiables en 

ese ambito. 

A) SE INTEGRAN EN MISIONES PEQUENAS Y BREVES: el 

término observacién se emplea para describir pequefas 

misiones integradas por representantes de los Estados 

miembros gue se desplazan a un determinado territorio que 

por un periodo relativamente breve.? 

ee 

® Tal y como ocurrié con las misiones enviadas para observar 

elecciones y referendos en el territorio fideicometido de les isias 

del Pacifice, y en Somalia francesa en 1977. 
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B) RESPONDER A LAS NECESIDADES DEL PAIS QUE LAS 

SOLICITA: £1 tipo de asistencia que la ONU proporciona se 

determina conforme a una estimacién de las necesidades 

gue elabora una misién de evaluacién enviada al pais 

interesado. Los factores que generalmente toma en cuenta 

la mision, 

“son las disposiciones de la constitucion y 

la legislacion electoral vigentes; la 
existencia de una comision electoral 

independiente; la medida en que el calendario 

electoral asegure que hay tiempo suficiente 
para el registro en el censo electoral y el 

desarrollo de una campafia electoral valida; 

las opiniones de todos los partidos acerca de 

ja ayuda de las Naciones Unidas y al 

compromiso general del gobierno de organizar 

un proceso electoral legitimo.?® 

C) APEGARSE A LAS NORMAS PREESTABLECIDAS: la funcidén 

de la ONU tanto de observacién como de supervision de 

consultas populares depende de las circunstancias del 

caso y @l mandato establecido por la Asamblea General, El 

Consejo de Administracién Fiduciaria u otros oSrganos 

apropiados de las Naciones Unidas, quienes determinan el 

momento y las circunstancias cn que se efectuara la 

consulta, pues existen siete formas de asistencia 

electoral basicas: 
&}) Organizacién y celebracién de elecciones, 

b) Supervisién de la organizacién y celebracién de 
elecciones. 

c) Verificacién de la organizacién y celebracién de 

elecciones. 

FINFORME Dian GOCRET*8TO GENERAL SOBRE EL APOYO O&L SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS A LOS ESFUERZOS DE Lus acIcTNNS PARA LA _PROMOCION ¥ 

CONSOLIDACION DE LAS DEMOCRACIAS NUEVAS O RESTAURADAS. Documenc. 2+ 

la Asamblea General A/50/332, 7 de agosto de 1995. 
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d) Coordinacién de los observadores internacionales 

y apoyo a los mismos en los procesos electorales. 

e) Apoyo a los observadores electorales nacionales. 

£) Asistencia técnica para la organizacioén y 

celebracion de elecciones. 

g) Observacion del proceso electoral. 

Cabe sefalar que los tres primeros casos son 

misiones de envergadura y requieren la aprobacién del 

Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. 

DB) APEGARSE A UN MARCO JUREDICO: Todas estas 

acciones se realizan bajo un marco juridica que regule 

sus actos tales como: 

a) La Carta de las Naciones Unidas. 

b) a Declaracién sobre la Concesién de la 

Independencia a los Paises y Pueblos Coloniales. 

c) Los convenios internacionales pertinentes. 

El marco juridico es establecido por la Asamblea 

General u otro érgano apropiado de las Naciones Unidas y 

por ja Autoridad Administradera o las autoridades del 

territorio. 

E) TENER DEFINIDAS SUS ACTIVIDADES: Las resoluciones 

prevén también el nombramiento de un comisionado o el 

envio dé una misién y la definicién de su mandato. 

3.1.- FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE OBSERVACION, 

ASISTENCIA ¥ VERIFICACION ELECTORAL: 

BR continuacién analizaremos mas detalladamente la 

forma en que se realizan las actividades de observacién, 

asistencia y verificacién de elecciones por parte de la 

ONU, y la manera en gue ha ido adquiriendo experiencia y 

como se ha ido fortaleciendo cada vez mas la figura de 
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los observadcres para derle mayor validez a los procesos 

electorales en todo el mundo. 

Esto és importante debido a que con ello nos daremos 

cuenta de la forma en que trabajan los dispositivas 

implementados por las Naciones Unidas en materia de 

observacioén, y por otro lado, sentaremos las bases para 

comparar mas adelante esta forma de trabajar de la ONU 

con la manera tan peculiar en que se han desenvuelto 

algunos de los grupos e individuos que han venido a 

México haciéndose llamar observadores, pero que no 

cumplen con los elementos minimos para que se les pudiera 

aplicar ese calificativo. 

3.41.1.- LABOR DE ASISTENCIA ELECTORAL: 

Consiste en tramitar las solicitudes de asistencia 

electoral, examinar, seleccionar y asSistir a los Estados 

interesados en gue se les apoye, asimismo claboran una 

lista de expertos electorales y realizan misiones de 

evaluacion y de determinacién de los hechos para prestar 

el apoyo necesario, sobre todo en las etapas iniciales 

del desarrollo de proyectos o de las misiones 

importantes. 

Los proyectos de asistencia técnica del Departamento 

financian la mayor parte de la coordinacién y el apoyo de 

los observadores internacionales y muchas misiones de 

asesoramiente > de evaluacién de necesidades. 
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Para 1994 la Dependencia de Asistencia Electoral 

pasé a depender del Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, con el objeto de “nacionalizar 

jas funciones de ambos departamentos y consolidar las 

dependencias de la Secretaria que trabajan directamente 

sobre el terreno,”!9 ademas cambié su nombre a Division de 

Asistencia Electoral aunque el] origen de su presupuesto 

no varis. 

Ha colaborado con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y el Departamento de Apoyo al 

Desarrollo y de Servicios de Gestién y a peticion de la 

Division, el Centro de Derechos Humanos ha ofrecido su 

participacién y apoyo. 

3.1.2.- FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

OBSERVACION ELECTORAL: 

En 1991 mediante la resolucion 46/137, ya mencionada 

arriba, se creé el Fondo Fiduciario de las Naciones 

Unidas para la Observacién Electoral, con el fin de 

fortalecer la eficacia del principio de la celebracion de 

elecciones auténticas y peridédicas. 

Conforme al Reglamento Financiero de las Naciones 

Unidas, el Secretario General establecié un fondo 

fiduciario de caracter voluntario para soiventar 

econémicamente las misiones de asistencia electoral en 

les casos en que el Estado Miembro solicitante no pudiera 

ow 

l0ipid. p. 64. 85



hacerla total 9 parcialmente.!! Dicho fondo es 

administrado por el Secretario General adjunto de Asuntos 

Politicos que a la vez es coordinador de las actividades 

de asistencia electoral.'? 

3.1.3.- PRINCIPALES ORGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

QUE PARTICIPAN EN LA ASISTENCIA ELECTORAL: 

La ONU cuenta con diversos érganos que coadyuvan a 

determinar el tipo de ayuda gue solicitan algunos paises 

que no especifican con precisién cuales son sus 

necesidades. 

La ONU envia entonces una misién para realizar una 

evaluacién realista de las condiciones necesarias para 

celebrar unas elecciones viables y determinar las 

necesidades electorales basicas del pais. 

"Entre los factores que precisan tomar en 

cuenta figuran Jas disposiciones de la 
Constitucién y la legislacién electoral 

vigentes, la existencia de una comision 

electoral independiente, la medida en que el 

calendario electoral asegure que haya tiempo 

suficiente para el registro en el censo 
electoral y el desarrollo de una campata 

electoral vélida, las opiniones de todos los 

partidos acerca de la ayuda de las Naciones 

Unidas y e1 compromiso general del gobierno 
de organizar un proceso electoral legitimo"3 

  

ibid. p. 8S. 

12g, PNUD, del cual hablaremos m4s adelante, ha creado un fondo 

siicctario en el mismo sentido. 

L3INEORME DEL SECRETAKLU cpnt SOBRE EBL_APOYO DEL SISTEMA DE LAS 
NACIONES UNIOAS A LOS ESFUERZ0S DE LOS GOBIkKNUS 

  

  

    

TA PROMOCION Y 

CONSOLIDACION DE LAS DEMOCRACIAS NUEVAS O RESTAURADAS. Oocumento ae 
la Asamblea General A/50/332, 7 de agosto de 1995, parrafo 44. 
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La puesta en practica de los proyectos de asistencia 

técnica quedan en manos de instituciones relacionadas con 

ja administracién electoral, tales como: la mejora de 

registros civiles y 5u conexion con censos electorales 

permanentes o la introduccién de nuevos sistemas de 

identificacién personal para su utilizacién con fines 

electorales. Estas actividades suelen ser realizadas por 

el Centro de Derechos Humanos, el Departamento de 

Cooperacion Técnica para el Desarrollo y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

3.1.4,- ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS: 

Este organismo est4 encargado de coordinar las 

misiones de determinacién de heches y de evaluacion de 

necesidades que van a ser enviadas a los paises que han 

solicitado el apoyo de Naciones Unidas en la organizacién 

y/o celebracién de sus respectives comicios. Ademas 

prepara las directrices que guiaran la actuacién de las 

misiones sobre todos los aspectos de derechos humanos del 

proceso electoral, proporciona asistencia técnica en 

materia juridica y  téenica sobre las elecciones 

democraticas a los gobierncs interesados en establecer 

instituciones nacionales que promuevan los derechos 

humanos. 

Conjuntamente con los gobiernos interesados, envia 

expertos en materia electerai, los cuales examinan la 

legislacién nacional y les aspectos wvraécticos de la 
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organizacién del proceso electoral, asi como obtener toda 

la informacién que les permita evaluar la situacidn 

electoral. Ademas, Existe un... 

“minucioso intercambio de opiniones y 

experiencias con las personas involucradas en 

el proceso electoral (entre los que se pueda 

contar la participacion de partidos 

politicos, funcionarios del gobierno medios 

de comunicacion, organizaciones no 

gubernamentales y candidatos electorales); 
brindan asesoria técnica y juridica a quienes 

participan en la organizacién y celebracién 
del proceso electoral; y las recomendaciones 

y sugerencias que estimen necesarias.”l 

El centro de Derechos Humanos ha realizado 

diferentes actividades entre las que destacan: 

a) ha elaboracion de un manual sobre Derechos 
Humanos y elecciones. 

b) ba crealizacié6n de diferentes programas de 
informacién piblica. 

c) Organizacién y celebracién de seminarios sobre 
Derechos Humanos y Elecciones. 

d} Apoyo a imiciativas de educaciédn civica 
destinadas a la capacitacién de funcionarios ptblicos 
para mejorar su desempefio en este ambito. 

3.1,5.- DESENVOLVIMIENTO DE LAS MISIONES DE 
OBSERVACION: 

El papel que desempefan los observadores en estas 

misiones es el de verificar las condiciones en las que se 

llevan a cabo las elecciones para determinar si existen 

los elementos baésicos para un proceso legitimo y 

verdaderamente democraticoa. 

Ejemplos cldsicos de esta fase son sin lugar a dudas 

los casos de Albania y Rumania, pues en ambos los 

expertos exaMinascn "mA aran variedad de cuestiones junto 

V4rores Liera. Op. Cit. p. 89. 
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con los responsables de organizar el desarrollo de 

elecciones, tales como: 

a) procedimientos para el tramite de las denuncias 

de irregularidades en las elecciones. 

b) Voto de los residentes fuera del pais. 

c) Voto de personas privadas de libertad pero con 

derecho a voto. 

d) Asistencia futura en la elaboracién de la nueva 

constitucién y ley electoral. 

e) Observadores extranjeros, su condicién y 

organizacién. 

f) Aspectos de seguridad de los colegios electorales 

y las urnas. 

g) Confeccidn del registro electoral. 

h) Requisitos que debian reunir los candidatos, el 

procedimiento para su designacioén y la vealizacién de 

ésta. 

i) La constitucién y el funcionamiento de las 

oficinas de distrito y colegio electoral. 

4) El porcentaje minimo de participacién en cada 

distrito necesario para la validez de los votos. 

k) Las disposiciones para el caso de interrupcion 

de la votaci6on. 

1) La informacién imparcial sobre la campafia por los 

medios de comunicacién controlades por el Estado. 

m) La impresién de publicaciones por los partidos. 

n) Las subvenciones previstas para la  campafia 

electoral de los partidos politicos y la informacién a 

los electores sobre el procedimiento de votacién y sobre 

el caracter libre y secreto del voto. 

o} Examinar la obligacién de las autoridades de 

garantizar una campafia pacifica e imparcial respecto de 

todos los partidos y candidatos.} 

3,1.6.- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO: 

A partir de 1976 el PNUD ha financiado diferentes 

proyectos en los que ha proporcionado asistencia 

electoral y ha contribuido a crear la infraestructura 

para celebrar las elecciones en los paises interesados en 

mejorar sus instituciones y procedimientos democraticos 
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asi como su estructura y funciones de gobierno en los 

ambitos legislativo, ejecutivo y judicial y sus 

relaciones en los niveles estatal, regional y local del 

gobierno. 

Sus objetivos fundamentales son: 

a} Contribuir al establecimiento de la 

infraestructura necesaria para celebrar las elecciones. 

b) Brindar asistencia a los Estados miembros 

interesados en mejorar sus constituciones y 
procedimientos democraticos. 

c) Colaborar en la  realizacién de reformas 
destinadas a la reorganizacién de las estructuras 
gubernamentales con el fin de mejorar la gestién de la 
politica econémica y social del pais en el que se 
celebran los comicios. 

3.1.7.-~ OTRAS ORGANIZACIONES QUE INTERVIENEN EN LOS 

PROCESOS DE OBSERVACION 

La Divisién de Asistencia Electoral mantiene 

contactos con diferentes dérganos de asistencia electoral 

como Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones 

Parlamentarias, Organizaciones Gubernamentales y 

Regionales. 

Esas organizaciones proporcionan a la ONU: 

a} Observadores para las elecciones. 

b) Asistencia técnica y juridica para mejorar la 
infraestructura electoral. 

c} Datos sobre el sistema electoral del pais 
d) Financiamiento y capacitacién de los observadores 

del proceso electoral. 

e) Celebracion de seminarios y cursos para capacitar 

a funcionarios académicos y ptblico en general en el 

terreno electoral. 
En estos casos, la ONU debe mejorar su coordinacion 

con las organizaciones ya que en muchos casos 

ida rraqanizaciones intergubernamentales, 

regionales, parlamentarias » ac yvhernamenta-~ 
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les cuentan con la infraestructura necesaria 

para prestar apoyo adecuado sobre el 

terrenc...para ello debe definir criterios 

comunes para colaborar con esas 

organizaciones; los métodos de trabajo que 

aplicara; establecer calendarios de 

actividades; alcanzar acuerdos sobre el tipo 

de informacién que deben recabar los 

observadores a la vuelta de la mision? y 

establecer directrices sobre la imparcialidad 

profesionalidad y objetividad de las labores 

de observacién."!6 

3.1.8.- REQUISITOS DE LA ASISTENCIA ELECTORAL: 

Para que una mision de observacion de la ONU 

intervenga en un pais es necesario que éste cumpla con 

los siguientes requisitos, sin los cuales no se autoriza 

ninguna misién: 

a) Presentar una solicitud oficial por escrito de 

asistencia electoral 

b) Transmitirla con un minimo de 12 semanas antes de 

las elecciones al Secretario General adjunto de OMP y 

encargado de la coordinacion de las actividades de 

asistencia electoral de Naciones Unidas. , 

c}) transmitirla por conducto del representante local 

del PNUD o por conducto de ja misién permanente ante 

Naciones Unidas.'” 
da} Recibir una mision de evaliuacioén de las 

necesidades al pais interesado enviada por la ONU. 

e) Los miembros de la mision de evaluacién deben 

determinar el grado de apoyo a la asistencia electoral 

que existe en el mas amplio espectro politico posible del 

pais; examinar las disposiciones juridicas vigentes 

relativas al proceso electoral y evaluar el contexto ¥ 

las condiciones generales del proceso electoral previsto. 

f}) Las misiones de evaluacién deben tener en cuenta 

las costumbres y tradiciones particulares del Estado 

solicitante y determinar si existen las condiciones 

basicas para celebrar un proceso legitimo y 

verdaderamente democratico. 

eee 

lipid. p. 100-101. 
Ver encargade de la coordination, con el apoyo de la Division de 

Asistencia Electoral del Departanentec de OMP, es el responsable de 

todas Jas decisiones relacionad con la prestacion por las Naciones 

Unidas de asistencia electoral. 
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g) Es necesario gue la prestacién de asistencia 

electoral respete cabalmente la soberania nacional, lo 

cual contribuye al establecimiento de una relacién de 

trabajo “interactiva y cooperativa entre los expertos 

electorales y los nacionales que colaboran con ellos. Las 

Naciones Unidas hasta e)] momento nunca han recibido 

quejas de Estados miembros por injerencia en sus asuntos 
internos, "18 

h) Los tipos de asistencia deben ser adoptados o 

modificados de acuerdo a las necesidades especificas del 
pais solicitante conforme a las especificaciones 
establecidas por las misiones de observacién que ademds 
proporctona asistencia técnica. 

i) El grupo de observadores internacionales puede 

emitir una declaracién sobre las elecciones pero las 

Naciones Unidas no expresan ninguna opinién oficial.!9 

Este tipo de asistencia tiene dos ventajas 

importantes: las Naciones Unidas mantienen un perfil 

politico discreto al tiempo que proporcionan apoyo a un 

proceso politico importante, y este enfoque supone una 

menor injerencia en la soberania nacional en tanto que 

ofrece la ventaja de ascgurar la presencia de 

observadores internacionales. 

En 1993 las Naciones Unidas crearon una Secretaria 

de Asistencia Electoral encargada de dar ayuda técnica en 

las esferas de delimitacién de jurisdicciones, educacién 

civica, derecho constitucional, derechos humanos y 

capacitacion de intervenciones electorales y los expertos 

en esos ambitos fueron aportados por la Divisidén, el 

Centro de Derechos Humanos, la Direccién de Derechos de 

Ultramar Britanica, la Comunidad Europea y la Fundacién 

18Fiores Liera. Op. Cit. 

19, largo plazo escas 
a las Naciones Unidas y aseguran la asisteiuia 
solicitante. 

p. 104, 
‘omnes nermiten el ahorro de tiempo y dinero 

cdemnada al Fstado 
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Internacional para los Sistemas Flectorales, en el caso 

de Malawi. 

En su informe de 1994 (A/48/590) el Secretario 

General resefé la experiencia positiva adquirida en 

misiones concebidas para proporcionar coordinacién y 

apoyo a los observadores internacionales aportados por 

los Estados miembros, organizaciones internacionales y 

Organizaciones No Gubernamentales, Aunque se determind 

que ese enfoque era eficaz econémico, incluso para la 

observacion a corto plazo (en los dias de las elecciones 

tan solo), se apreciO que su utilidad era mayor cuando su 

realizacién se enfoca a largo plazo, incluyendo la 

observacion del proceso de inscripcién de votantes, la 

campafa electoral y las elecciones y el recuento final de 

los votos. Este enfoque sé ha utilizado en diversas 

misiones de observacisén electoral. 

Tanto los Estados miembros como las organizaciones 

que proporcionan observadores corren con los gastos 

basicos y los generales de funcionamiento de la 

Secretaria de Asistencia Electoral se prorratean entre 

elles. 
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4.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FIGURA DE LOS 

OBSERVADORES INTERNACIONALES EN EL DERECHO 

MEXICANO. 

  

  

Durante todo el periodo posterior a la revolucién de 

1910, los procesos electorales en México, han dejado 

mucho que desear y han sido calificados de fraudulentos, 

y la segunda mitad del siglo XX no fue la excepcion, pues 

estos procesos habian sido tratados con celoso 

nacionalismo y no se habia permitido a los extranjeros 

bajo ningin motivo que intervinieran, aun haciendo 

comentarios 9 anaélisis sobre el particular. No es sino 

hasta 1991 que se pretendié dar tanto nacional como 

internacionalmente una apariencia de legalidad en los 

comicios federales, con el fin de favorecer el proyecto 

econémico del presidente Salinas de Gortari, y darle 

continuidad, pues no debemos olvidar que la eleccién de 

dicho presidente fue calificada como una de las mas 

fraudulenlas de toda la historia. En este sentide, era de 

suma importancia para el gobierno federal quedar bien en 

el extranjero y demostrar que tanto el gobierno de 

Salinas de Gortari, como el siguiente, no tenian nada que 

ocultar y se someterian -no sin algunas restricciones- a 

la lupa de los observadores internacionales. 

Evidentemente hubo al principio mucha oposicién a 

que se abriera la puerta de las elecciones a _ los 

observadores internacionales, para lo cual se argumenté 

tunuams,.calmeste la violacién de la soberania nacional, 

pero posteriormente, se asimilé la propuesta y et mismo 
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partido oficial no sdlo la  secundo, sino que se 

fortalecié con ella, y fue asi que se inici6 un proceso 

gue culminaria con la reglamentacién para la observacion 

de las elecciones, pues México -como se dijo después-, 

como parte de una comunidad internacional se vio 

comprometido a “darle una mayor participacion a la 

ciudadania para lograr comicios mas abiertos y vigilades, 

para borrar dudas, acerca de fraudes electorales o 

manipulaciones de las elecciones."2 

En efecto, en el proceso electoral de 1994 se 

reglamentaron de forma mas especifica las atribuciones y 

obliaaciones de Jos observadores electorales nacionales, 

asi como de los visitantes extranjeros, como sé les 

denominé a los observadores internacionales, que pudieron 

observar el proceso en todas sus etapas. También la 

prensa internacional se aboco a realizar algunos analisis 

al respecto, por lo que el Doctor Jorge Carpizo, entonces 

Presidente del Consejo General del IF, calificd ese 

proceso como "los comicios mas vigilados de la Historia 

de México", pues en @1 participaron varios sectores 

  

sociales (académicos, empresariales y 

mexicanos radicados en el extranjero), ademas de la 

comunidad internacional. 

La presencia de observadores extranjeros en las 

elecciones en México no era del todo nueva, pues ya se 
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4.1.1.- REFORMAS A LA LEY: 

Entre ios cambios realizados con antelacién a las 

elecciones de 1394, podemos mencionar que en 1989 tanto a 

la Constitucién Federal como el Cédigo Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales sentaron las 

bases para que el 6 de abril de 1990 se publican en el 

Diario Oficial de la Federacién las modificaciones 

constitucionales en materia politico-electoral, la cual 

precisa gue “la organizacién de las elecciones federales 

es una funcién estatal que se ejerce por los Poderes 

Legislativo y Ejecutive de la Unidén, con la participacién 

de los partidos politicos nacionales y de jos 

ciudadanos."** 

Posteriormente, en agosto de 1990 se dio pauta para 

la creacién del IFE, el 11 de octubre de 1990. 

Se dispuso que el IFE fuera un organismo piblico 

dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, que 

fuera autoridad en ila materia, profesional en su 

desempefio y auténomo en sus decisiones.?? 

4.1.2.- INTEGRACION DEL IFE: 

En su conformacién y operacién se distinguen y 

delimitan claramente las atribuciones de sus tres 

ORGANOS: a)DIRECTIVOS, los cuales estan integrados en 

forma colegiada con representantes o comisionados de los 

  

2ivlores Liera. Op. Cit. p. 126. 

22 IPE. Material Informative. 1994. p. 1. 
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poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unién, los partidos 

politicos y la ciudadania, con el nombre de Consejos. 

b} TECNICO-EJECUTIVOS, fermado por miembros del 

  

   Servicio electoral con el titulo de Juntas Ejecutivas. 

c)De VIGILANCIA, con atribuciones exclusivas en el 

ambito del registro de electores formado por 

representantes preponderantemente de los partidos 

politicos con el nombre de Ccomistones.?3 

Las funciones para las gue fue creado el IFE son las 

siguientes: 

a) La integracién, actualizacion y depuracién del 

padron electoral. 

b) Los derechos y 

politicos. 

c) La preparacién y desarrollo de la jornada 

electoral. 

dad} El computo de resultados y otorgamiento de 

constancias. 

e) La educacion y capac: 

ogativas de los partidos 

  

cién civica electoral. 

  

4.1.3.~ LOS RECURSOS Y¥ MECANISMOS DE DEFENSA: 

Con el fin de fortalecer el control y mantenimiento 

de la legalidad, de actos ¥y resoluciones de los 

mecanismos electorales, se otorgé el derecho de que los 

  

Ciudadanos y los partidos no jcos pudieran recurrir a 

los 6rganos colegiados dei: IFE o al propio Tribunal 

ygado de la imparticién de 
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justicia en las controversias que se sometan a suv 

consideracion. 

4.1.4,.- MODIFICACION A LA LEGISLACION ELECTORAL: 

El 15 de agosto de 1990 se publicé en el Diario 

Oficial el Cédigo Federal de Instituciones y Procesos 

Electorales, creando formalmente, como ya se dijo arriba, 

al Instituto Federal Electoral. En julio de 1992, se creo 

la Credencial para votar con fotografia; En septiembre de 

1993 se establecieron las facultades y atribuciones de 

los érganos del IFE; y en marzo de 1994 la funcién de 

organizar las elecciones pas6 a ser responsabilidad del 

IFE. 

El objeto de las reformas fue lta ciudadanizacion de 

los érganos electorales para dar mayor peso e influencia 

a los ciudadanos en los érganos de deliberacién y toma de 

decisiones electorales para tener una = organizacién 

institucional profesional e imparcial, que imprimiera una 

mayor transparencia a ios comicios. 

Los principios rectores del IFE fueron: ja 

Legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza y 

la independencia. 

Asimismo sé delimité claramente la Estructura 

erganica dei IFE, con los denominados: 
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ORGANOS DE DIRECCION, encargados de velar por el 

estricto cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en la materia.?? 

ORGANOS EJECUTIVOS Y TECNICOS, responsables de 

ejecutar todas las tareas técnicas y administrativas 

requeridas para el desarrollo de los procesos 

electorales.*° 

ORGANOS DE VIGILANCIA, 6rganos colegiados que 

existen exclusiva y especificamente en el ambito del 

Registro Federal de Electores para coadyuvar en los 

trabajos relativos a la  integracion, depuracién y 

actualizacidon del padron electoral, asi como la 

expedicién de la credencial para votar con fotografia, 

para lo cual existe una comisién de vigilancia integrada 

en su mayoria por representantes de los partidos 

politicos y funcionarios del IFE, ademas existe la 

Comisién Local de Vigilancia en cada Estado y en el 

Distrito Federal y una mas llamada Comision Distrital en 

cada uno de los 300 distritos uninominales.?¢ 

24 ibidem. 

25 ibidem 

26 ibidem 
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4.1.5.- LA REFORMA ELECTORAL DE 1994: 

No es secreto para nadie que las elecciones en 

México adolecen de enormes fraudes a todos los niveles, y 

tampoco lo es el hecho de que en el extranjero se 

presiona al gobierno mexicano para que el origen de su 

poder sea “transparente y democratico". 

En innumerables ocasiones se ha cuestionado los 

resultados electorales en todos los niveles y medios 

informativos nacionales y extranjeros. En las elecciones 

de 1988 “la poca transparencia de los comicios colocaron 

en entredicho el papel desempefhado por los organismos 

electorales, cuya actuacién parecié favorecer 

notablemente al partido oficial, generando, como 

consecuencia, wn mayor grado de desconfianza en el 

gobierno. “?? 

Al tomar el poder Carlos Salinas de Gortari, e) 

primero de diciembre de ese afio, durante su discurso 

a manifesté el firme compromiso de fortalecer la 

democracia, asi como el establecimiento de un nuevo marco 

politico. Propuso ja celebracién de un acuerdo nacional 

para la vida democraética’?8, con tres objetivos 

fundamentales: 

a) mejorar los procedimientos electorales. 
b) actualizar el sistema de partidos en México. 
c} modernizar las practicas politicas. 

  

271Pu. Material Informativo. 1994. p. 1. 
28ibid. p. 134. 
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Las reformas constitucionales fueron en el ambito de 

jos derechos politicos y de la representacién politica 

con el objeto de garantizar una representacién plural en 

el Senado y una distribucién equilibrada en la Camara de 

Diputados. 

Las reformas en el COFIPE fueron en lo relativo a la 

participacién de los partidos politicos y las condiciones 

para la contienda electoral en lo referente a 

financiamiento, gastos de campafa, acceso equitativo a 

los medios de comunicacién, sanciones electorales y 

observadores nacionales. 

4.1.6.~ EL ACUERDO PARA LA PAZ, LA JUSTICIA Y LA 

DEMOCRACTIA : - 

En su quinto informe, el licenciade Carlos Salinas 

de Gortari, convocé a todos los partidos politicos a 

participar en la bisqueda de un consenso que pudiera 

"consolidar los avances democrdticos y la transparencia 

electoral",?? dando origen al Acuerdo para la Paz, la 

Justicia y la Democracia en 1994, por 8 de ios 9 

candidatos presidenciales y los lideres de sus partidos 

politicos (con excepcion dei PPS). 

Esta fue la primera ocasién que el gobierno, los 

lideres de los partidos politicos mexicanos, los partidos 

politicos, el Congreso y tas autoridades electorales 

EE 

*9ipid. p. 144.



suscribleron un compromiso de tal naturaleza en el] que se 

adoptaron medidas como iniciativas para la reforma 

electoral y  acuerdos especificos relativos a la 

organizacién de las elecciones, con el fin de "promover 

nuevas reformas en materia electoral y el establecimiento 

de un marco adecuado para su cumplimiento, como una forma 

de impulsar la pluralidad politica y la justicia social 

del pais." 

Los acuerdos basicos fueron en torno a 
“\..una toma de decisiones que conduzca a 

crear condiciones de confianza y certidumbre 

en todas las instancias que intervienen en el 

proceso electoral; profundizar las politicas 

publicas de atencién priocritaria a4 los 

problemas y rezagos sociales del pais, en 

particular de los campesinos, los 

trabajadores y las comunidades indigenas; y, 

conducir las decisiones politicas de todas 

las partes, de tal manera que siempre sé 

contribuya a fortalecer la capacidad de 

autodeterminacion de México y a reafirmar la 

soberania e independencia nacionales."*) 

Los puntos mas importantes de este pacto fueron: 

a) La imparcialidad de las autoridades electorales 

para elegir o ratificar a ciudadanos aptos, imparciales y 

honestos. 
b) Plena confiabilidad del padron clectoral, de las 

credenciales y las listas nominales. 

c) Garantias de equidad para el acceso de los 

partidos politicos a los medios de comunicacién. 

d} Evitar el uso ilegal de fondos y recursos del 

gobierno en apoyo a algtin partido politico. 

e}) Realizar una revisién de las finanzas de los 

partidos politicos una vez que las campafas electorales 

hayan concluido, a fin de introducir los ajustes 

necesarios: 

30ibid. p. 145. 
3pacto para la paz, la Justicia y la Democracia; IFE. México, 1994. 
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£} Revisar las reformas mas recientes al Cddigo 

Penal, gue podrian conducir a restricciones de algunos 

derechos politicos fundamentales. 

g) Explorar, junto con la Procuraduria General de la 

Republica la posibilidad de nombrar un Fiscal Especial 

para perseguir delitos en materia electoral, y, convocar 

a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso para 

la aprobacién de esas reformas para todos los partidos 

politicos, en caso de ser necesario. 22 

4.1.7.~ LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES: 

Del 22 al 2? de marzo de 1994 se reformé el articulo 

41 constitucional en sus parrafos 8, 9, 17, y 18 

relativos a la composicién del érgano superior de 

direccién del IFE. 

En el parrafo 9° la reforma establece que "contara 

en su estructura con organos de direccién, ejecutivos, 

técnicos y de vigilancia..." y en relacién a esos érganos 

de vigilancia dice que se “integraran mayoritariamente 

por representantes de los partidos politicos 

nacionales..."33 

4.1.7.1.- OBSERVADORES NACIONALES: 

En relacién a este punto, establece que los 

Ciudadanos mexicanos tienen el derecho de participar como 

observadores en los actos de preparacioén y desarrollo del 

proceso electoral, y ya no s6lo el dia de la jornada 

electoral. 

rE 

2Flores Liera, Op. Cit. p. 146. 

3perezaragén, Op. Cit. p. 75. w
o
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4.1.7.2,.- VISITANTES EXTRANJEROS: 

El Congreso autorizé la presencia de visitantes 

extzranjeros en México durante el proceso electoral, pero 

aclaré que "la vigilancia y observacion det proceso 

corresponde exclusivamente a los partidos politicos 

mexicanos y a les observadores nacionales.” El "Consejo 

General fue facultado para invitar y acordar las bases y 

los criterios en que habra de atenderse e informar a ios 

visitantes extranjeros gue acudieran a conocer las 

modalidades y desarrolle del proceso electoral federal en 

cualquiera de sus etapas. También se manifestd que la 

facultad para calificar las elecciones reside en las 

autoridades electorales y, en Ultima instancia, en la 

Camara de Diputados por lo que teca a la eleccién del 

Presidente de la Republica.” 

4.1.8.- LOS OBSERVADORES ELECTORALES: 

A pesar de las condiciones ideoldégicas existentes en 

México en innumerables ocaSiones se planted la 

posibilidad de que ademas de la intervencién de ‘los 

observadores nacionales, intervinieran también los 

observadores extranjeros. El principal opositor a esta 

posicién fue el gobierno, aduciendo que e1 marco juridico 

mexicano excluye la participacién de los extranjeros en 

  

34pacta para la paz, la Justicia y la Democracia; p.7, IFE. Meni, 

1994. 
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la vida politica nacional “e impide la acreditacién 

formal de observadores extranjeros por las autoridades 

electorales. Ademaés de que su presencia en el proceso 

electoral mexicano constituia una violacién a la 

soberania nacional e interferia en la vida politica del 

pais,"35 El gobierno argumenté que esta era une medida 

"injerencista" e "“innecesaria"™ toda vez que existian en 

México las instituciones: nacionales competentes en la 

materia, 

AR favor de la participacién de observadores 

extranjeros estuvieron una buena parte de la sociedad 

civil, tales como organizaciones ciudadanas, Organismos 

No Gubernamentales, organismos empresariales y los 

partidos de oposicion. E1 argumento mas fuerte era el ‘de 

dar mayor transparencia a las elecciones, pues no era un 

secreto que los organismos encargados de preparar, 

realizar y calificar los comicios, carecian de 

credibilidad por ser oficiales. 

Otro argumento no menos importante fue el] del riesgo 

que se corria de ingobernabilidad, el cual estaba latente 

desde 1988 y que se vio reforzado con los acontecimientos 

de Chiapas, el homicidio de Luis Donaldo Colosio y sus 

correspondientes "“secuelas desestabilizadores al interior 

de la clase politica." 

  

a 3oPlores Liera, Op, Cit. p. 

Vipidem. 
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A pesar de la negativa del gobierno, era 

imprescindible  garantizar la credibilidad de las 

elecciones de 1994 por lo que debié buscar la forma de 

conciliar 10s intereses mas importantes del pais como la 

preservaciin de la soberania nacional, rechazar cualguier 

intervencién de un Estado extranjero en los asuntos 

internos de México, mantener la estabilidad politica y 

social del pais, todo con el objeto de "fortalecer las 

reformas economicas impulsadas por la administracién del 

presidente Salinas; fortalecer la imagen de México frente 

al extericr, como un pais estable, digno de confianza y 

democratica, asi como lograr mantener el flujo de 

inversién extranjera hacia el interior, y, garantizar la 

credibilidad de los procesos electorales para evitar de 

esta forma el cuestionamiento del proéximo gobierno por 

parte de amplios sectores de la poblacion,” 

Se buscS6 la forma de contemplar los 

intereses de todos y de alguna forma se logré 
encuadrarlos con Ja participaci6én de los 

observadores extranjeros y “demoslrar al 
mundo entero que el gobierno de México esta 

convencido de la imparcialidad de sus 

instituciones electorales y de que el voto 

popular serA respetado; daria seguridad a la 
opinién publica nacional sobre la 

imparcialidad de las elecciones; daria 

respuesta a una de las principales demandas 

de la oposicién: dar mayor transparencia, 

credibilidad, legalidad, certeza y limpieza a 

los comicios; e impediria la impugnacién de 

las elecciones, una vez que los observadores 
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hubieran  proclamado la legitimidad del 
proceso electoral." 

4.1.9.- JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES A LA 
LEGISLACION: 

Fue necesario realizar una serie de reformas a la 

legislacién electoral para permitir la intervencion de 

los observadores extranjeros, a quienes se les dio el 

titulo de visitantes extranjeros, los cuales "“podian 

observar las elecciones sélo a invitacién expresa de los 

partidos politicos y las organizaciones civiles 

mexicanas." pero esta vez se le dio ila significacion 

contraria al menoscabo de la soberania nacional es decir 

una declaracién de que no habia nada que ocultar en el 

proceso electoral.** 

La constitucién en su articulo 33 establece que los 

extranjeros no podrdn de ninguna manera inmiscuirse en 

los asuntos politicos del pais, asimismo ¢1 articulo 8 

del mismo ordenamiento niega a los extranjeros el] derecho 

de peticién en asuntos politicos y aunque si pueden gozar 

del resto de las garantias individuales, todas éllas 

estan limitadas por el articulo 33, sobre todo el de 

expresidon. 

En efecto, en esta ocasién se logré dar lugar a la 

participacién de los observadores internacionales con 

  

3tibid. p. 161. 
38México y su proceso electoral. IPE, México, 1994, p. 7. 
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algunas variantes que no contravinieran las  leyes 

mexicanas y que al mismo tiempo pusieran de manifiesto la 

limpieza y transparencia de las elecciones mexicanas. 

Es evidente que las reformas realizadas a las leyes 

mexicanas no obedecieron al derecho del pueblo mexicano a 

elegir a su gobierno libremente, sino a las presiones 

extranjeras que ponian en entredicho la legitimidad del 

origen del poder del gobierno. 

Los argumentos esgrimidos por el gobierno fueron de 

gue no tenian nada gue esconder y gue por lio tanto los 

observadores extranjeros podian venir, pero no 

indiscriminadamente, sino a peticién expresa de los 

partidos politicos y/o las organizaciones civiles 

mexicanas. 

Los cambios en la legislacién fueron realizados con 

el objeto de permitir la observacién pero unica y 

exclusivamente de los procesos electorales. De ninguna 

otra cosa, pues una no era vdlido cuestionar las medidas 

tomadas por el gobierno para solucionar los problemas 

internos, 

4.1.10.- LA INTERVENCION DE LA ONU: 

El gobierno manifest6 la inquietud de que una 

institucioOn que yoz7"2 de un amplio prestigio e 

imparcialidad, que por su trayectoria y seriedad en 
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ejercicio de sus funciones y por su experiencia pudiera 

contribuir en el proceso electoral. La ONU fue la unica 

que cumplié con los requisitos, pues al tiempo que tiene 

prestigio internacional y es imparcial, no representaba 

ningin peligro de intervencién por parte de un gobierno 

extranjero en los asuntos internos del pais, conservando 

intacto el prestigio de México y daria seguridad a la 

opinién pdblica nacional sobre la imparcialidad de las 

elecciones y otorgaria legitimidad y transparencia al 

proceso electoral federal a nivel interno y externo. 

Jorge Carpizo, en ese entonces Secretario de 

Gobernacién, envié el 10 de mayo una carta al Secretario 

General de la ONU (Butros Ghali) manifestandole el 

interés del gobierno mexicano de contar con la 

colaboracion de la ONU en el proceso electoral mexicano, 

por lo que dicha institucién contesté enviando una misisn 

de expertos en asuntos electorales con et fin de: 

-conocer el sistema electoral mexicano. 

-emitir un informe técnico al respecte. 

-trabajar con los érganos electorales del pais y las 

ONG con el fin de proveer asistencia técnica en los 

grupos de observacién nacional que la solicitaran y que 

estuvieran presentes durante la jornada electoral federal 

de 1994, para asegurar su profesionalisme, independencia 

e imparcialidad. 

La ONU no participaria en el proceso electoral 

federal como observadora en los comicios, nmi vendria a 

      



organizar las elecciones, Unicamente brindaria apoyo 

técnico a los observadores nacionales. 

Se dejé en claro que la vigilancia y observacion del 

proceso electoral federal correspondia exclusivamente a 

los partidos politicos mexicanos y a los observadores 

nacionales, y la facultad de certificar y calificar lag 

elecciones sélo a las instituciones electorales y oen 

Witima instancia al Congreso recién elegido. Asi pues, 

organizacién, conduccién, calificacié6n y sancién del 

Proceso electoral quedaba exclusivamente en manos de 

mexicanos, evitando asi algtn tipo de injerencia externa 

gue afectara su desarrollo. 

4.1.11,- OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR LOS ORGANISMOS 
DEDICADOS A LA OBSERVACION: 

Fue necesario establecer con precisién los fines que 

perseguian no solamente la ONU, sino también otras 

organizaciones dedicadas a la observacién. Entre ellos 

podemos mencionar los siguientes: 

-Evaluar que el derecho de participacién politica de 

la ciudadania se apegue a las garantias establecidas en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos 

aceptados por la mayor parte de las naciones (como ia 

carta Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 

Internaciona: svisc erechos Civiles y Politicos, la 

Convencién Interamericana sobre Derechos Humanos, etc.). 
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~Determinar si jias imperfecciones de un proceso 

electoral han frustrado realmente la voluntad de la 

ciudadania. 

~Ponderar si el proceso permite efectivamente que 

los ciudadanos elijan a sus dirigentes. 

-Informar acerca de las imperfecciones detectadas.% 

Como se puede ver, los objetivos perseguidos por 

esos organismos no se contraponian en nada con la 

soberania nacional ni con su autodeterminacién, por lo 

que se continué con el proceso que podriamos llamar de 

apertura a la observaci6én. 

S.- LA SOBERANIA MEXICANA FRENTE A LOS 

OBSERVADORES INTERNACIONALES. 

En efecto, la situacién a la que se enfrentaba no 

sélo el gobierno, sino el pueblo mexicano, era tnica en 

su historia y no dejaba de causar cierto recelo el hecho 

de que lo que sucediera en esas elecciones, bueno o malo, 

se cuestionaria a nivel internacional, y no sdlo @so, 

sino que se especulaba sobre ja actitud que tomarian los 

paises poderosos, los empresarios, los organismos eé 

instituciones de crédito, etc., y lo que harian al 

respecto, de manera que en gué lugar guedaria la 

soberania nacional si teniamos gue esperar una 

  

3°tnforme Especial del Financiera, Domingo 18 de mayo. p. 62, 
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“certificacién” sobre la Jlegalidad o ilegalidad de 

nuestras elecciones. 

Por ello, se cuidaron todos los detalles, inclusive 

hasta la exageracién, con e) fin de impedir por cualquier 

medio que los extranjeros intervinieran mas alla de lo 

estrictamente indispensable y que de ser posible se 

cumpliera como requisito exclusivamente. 

En esa ocasién se depuraron todos los caminos con el 

fin de que sélo vinieran a México personas o 

instituciones de reconocida  seriedad, objetividad e 

imparcialidad y que se apegaran a las directrices 

preestablecidas por las autoridades mexicanas. 

El 25 y 26 de abril de 1994 el director de la Unidad 

de Asistencia Electoral de la ONU, el Doctor Horacio 

Boneo junta con el sefior Dong Nguyen, oficial de la misma 

unidad realizaron su primera visita al IFE y a partir de 

ella el gobierno mexicano decidié solicitar formalmente 

el apoyo de las Naciones Unidas para las elecciones de 

agosto. 

La ONU acepté la invitacién y acordé con el IFE las 

condiciones bajo las que trabajaria, y que dividi6o en dos 

etapas: 

A) La primera fue enviar una misién de expertos en 

asuntos electorales para conocer el sistema electoral 

mexicano a la cual denomind ETONU-MEX, y elaborar un 

informe tecnicu ul resnecto. Los tnicos requisitos debia 

cumplir fueron la imparcialidad, el pluralismo, el 
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profesionalismo, la transparencia y que privara en ellos 

la busqueda de correccion de los problemas detectados, 

cuando elio fuera posible, antes de proceder a tla 

formulacion de denuncias. 

B) La segunda fue proporcionar asistencia técnica y 

financiera a los grupos de observacién nacional que 

solicitaran su apoyo, con el fin de asegurar su 

profesionalismo, independencia e imparcialidad. 

En junio se instalé el Equipo Técnico de las 

Naciones Unidas en México ({ETONU-MEX) con once 

especialistas con sede en el Distrito Federal y 32 

consultores ubicados en cada una de las entidades 

federativas. 

Nguyen fungié como Coordinador General de ETONU-MEX 

y Boneo como supervisor del proyecto general. 

En un decumento de la  ONU relativo a las 

posibilidades de apoyo a las Organizaciones No 

Gubernamentales fechado el 23 de mayo de 1994 se sefiala 

que el término de observador electoral "lo emplea para 

definir operaciones de mny diversa indole, que en la 

mayor parte de los casos tienden a concentrarse en la 

jornada electoral y los dias anteriores a la eleccion. La 

organizacion emplea el término en aquellos casos en los 

que es posible lograr una  cobertura cronolégica y 

geografica a fin de asegurar la cantidad y calidad de 

informacién necesaria para que los comentarios que 

115



efectia sobre el desarrollo del proceso electoral tengan 

un inatacable fundamento, "40 

El caso de México, por sus caracteristicas no se 

encuadr6 en ninguno de los que maneja ia ONU, pues como 

manifestO en su oportunidad, México no reunia las 

condiciones necesarias para una vigilancia 

internacional,’! sino que se le clasificé como un caso sui 

generis, ademas de lo anterior, también por que al 

momento en que Ja GNU inicié su participacién, ya las 

reformas se habian iniciado (1991) desde la actualizacién 

del Padrén Electoral, el disefho de las credenciales para 

votar con fotografia, hasta el desarrollo de las campafias 

electorales por io que la ONU no participé ni en tla 

oryganizacion de las elecciones ni como observador, “sélo 

vino a dar asistencia técnica y financiera a los 

cbhseervadores nacionales que asi se lo hubieran solicitado 

y para evaluar en un informe final lias caracteristicas 

del sistema electoral mexicano," pues la organizacién de 

la participacisén de Jos extranjeros corrié por cuenta 

exclusiva del gobierno mexicano. 

405 

  

asibitidades de apo G a organizaciones no gubernamentales de 

wservadores electoral en Méxice, ONC. Unidad de Asistencia 

  

ee ee ang, 
Vicomo pucden ger fa guerra cavil, | fa°€— do returgos financiercs o 
tecnicos oo da clara transieidén de una dictadura. 
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5.1.- INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS: 

El informe de la misiédn de la ONU se centré 

especificamente en el grado de transparencia del régimen 

electoral mexicano, en las veformas electorales de 

reciente adopcién, los procedimientas para la 

verificacién del padrén electoral, los mecanismos de 

prevencién existentes en relacién a posibles intentos de 

manipulacion del voto, financiamiento de campafias 

electorales, seleccién de las autoridades electorales y 

los recursos judiciales o administrativos existentes.4 

El desarrollo del informe se divide en tres etapas: 

a) La discusién y andlisis de la legislacién 

electoral mexicana y de los procedimientos 

administrativos realizados por los organismos 

electorales. 

by) Se dedicd a reuniones de trabajo con partidos 

politicos, Organizaciones No Gubernamentales, organismos 

de investigacién politica y otres sectores relevantes, 

c) La confeccién del informe. 

Ei 28 de junio la misién eniré en contacto con las 

principales autoridades electorales del pais, 

representantes de los poderes publicos, partidos 

politicos y organizaciones civiles e intelectuales. Los 

primeros dias se dedicaron a conocer con amplitud y 

profundidad la  organizacién electoral federal; las 

13 perezaragon. Op. Cit. p. 182. 
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instancias jurisdiccionales en lta materia; los programas 

fundamentales que tanto el IFE como él Tribunal Federal 

Electoral desarrollaron para las elecciones de agosto; 

realizé entrevistas a diferentes representantes del poder 

legislativo y ejecutivo, y dirigentes de tos tres 

principales partidos politicos; y tuvo encuentros con dos 

ONG {Alianza Civica-Observacién Electoral del Magisterio} 

y una entrevista con el Consejo Técnico del Padrén 

Electoral.%4 

Las areas en que incursionaron los once 

especialistas que integraron la misién fueron: Educacién 

Civica, Observacién, Medios Masivos, Relaciones con las 

Organizaciones, Encuestas de Opinion, Logistica, 

Operaciones y Legislacién electoral. 

ETONU-MEX apoyG a catorce ONG nacionales que 

movilizaron aproximadamente a treinta mil observadores 

electorales. 

El informe analitico se entregd al gobierno el li de 

agosto de 1994 y contenia ochu apartados relativos a: 
a) Las reformas electorales de reciente adopcion. 

b) estructura de la organizacién electoral. 
c) Registro electoral, 

d) La emisién del sufragio. 
e) Divisién de los resultados electorales. 
f) Garantias impugnatorias, 

g) Anélisis de la financiacién de los partidos 
politicos, 

h) Conclusiones generales del informe. 
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Las conclusiones del informe hacen hincapié en que 

jas reformas llevadas a cabo en México pueden ser 

consideradas como un case especial en el mundo del 

derecho comparado, no sélo por la prolijidad de las 

reformas sino sobre todo por la calidad y profundidad de 

las mismas. Se considerdé significative que la Mayor parte 

de las reformas hayan sido objeta de negociacién ¥ 

discusién con las propias fuerzas politicas, le que las 

hace gozar dé un mayor grado de legitimidad y de una 

Mayor vocacioén de permanencia para que vayan arraigando 

en ia propia sociedad que a la postre es la tltima 

destinataria de la totalidad de las normas de 

ordenamiento juridico.4 

Se manifiesta también que "este cambio, pese a la 

trascendencia juridico-politica que conlleva, y haber 

tenido una profunda repercusidn en la clase politica, por 

ja profundidad del debate que ha ocasionado, no parece 

que haya permeado suficientemente salvo excepciones, en 

ia propia sociedad... "46 

Sin lugar a dudas llama la atencién la opinion de 

que "debe tenerse en cuenta que la redaccién de la norma 

en si misma no presupone que la situacién de hecho que 

pretende regular y la finalidad que persiga vaya a 

discurrir por los cauces preestablecidos y pretendidos."" 

  

Wandlisis del sistema electoral mex 

expertos. “N.U. material informative , 

3-5. 
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cme Se un grupo de 

ric de 1994, p. 3. 
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§.2.- LAS DIRECTRICES DE ETONU-MEX: 

Con el fin de cubrir los puntos y zonas clave, la 

misién ETONU-MEX creé las siguientes disposiciones para 

realizar las actividades de observacién: 

a) Cubrir el proceso electoral en su integridad y no 

limitarse sélo a la jornada electoral. 

b) Los Grupos de Gbservacion Nacional debian tener 

la capacidad de lograr una adecuada cobertura de la 

totalidad del territorio nacional (no todas las casillas 

pero si los lugares més representativos}. 

c) Actuar con objetividad al recolectar informacién 

@ interpretarla y distinguir las irrequiaridades que 

inevitablemente existen en todo proceso electoral. 

d) Sefalar los errores pero también los aciertos del 

proceso en forma imparcial, asi como la correccién de jas 

irregularidades. 

EYONU-MEX sefiald que "la wayor partie de Ins GON se 

constituy6 para buscar asegurar la adecuacién dei proceso 

electoral a partir de  posiciones criticas o. 6 de 

sospecha", 4 que pudieran influir en el proceso 

electoral, asi como que las  eventuales simpatias 

partidarias pudieran trascender a nivel personal y 

afectaran la imparcialidad de la operacién de observacién 

Wrosibilidades de apoyo a Organs. Lo0oe he qubermamentales de 
en Mexieo. UNM, Unidad de asince le 
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pero la busqueda de informacién y su interpretacidén deben 

basarse en criterios estrictos de imparcialidad. 

5.3.~- LAS DIFICULTADES: 

Una de las principales dificultades que se 

presentaron fue la de adecuar la filosefia de la 

observacion basada en la experiencia adquirida pero en un 

caso diferente a aquellos en los que habia participado 

pues en México los observadores no fueron funcionarios de 

la OND ni tenian condicién de extranjeros, "sino 

Ciudadanos involucrados, neécesariamenteé, con la historia 

politica de su pais." 

Una segunda dificultad fue la proliferacién de 

grupos de observaci6én, 

Ctra fue la imposibilidad de unificar las 

metodologias de los observadores nacionales y la 

propuesta por la ONU, como el caso de la Alianza Civica, 

que s@ nego a renunciar a su metodologia y adoptar la de 

la ONU, pues consideré que peérderia seriedad en su 

intento. 

4 ?Perezaragon. Op. Cit. p. 197. 
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§.4 .- LOS VISITADORES EXTRANJEROS EN MEXICO: 

El origen de los visitantes extranjeros que 

participaron en las elecciones federales del 21 de agosto 

de 1394 fue de diversas partes del mundo respondiendo a 

la invitacién expresa del gobierno mexicano. 

Historicamente, como ya se comenté antes, fue la 

primera vez que en México participaban observadores 

electorales nacionales y visitantes extranjeros, y 

también por primera vez se habian incorporado esas 

figuras juridicas a la legislacién electoral mexicana.°? 

Sus ideologias, su cultura y sus tradiciones 

democraticas al igual que su origen eran diversas, y se 

reunieron en México para ser participes de *la 

transtormacién del sistema politico mexicano.™%! 

Desde el punto de vista legal, los visitantes 

extranieros estan contemplados en el apartado 2 del 

articulo 82 del COFIPE, ademas de que pcr acuerdo del 

Conseio General del IFE se establecieron las bases y 

criterios para normar la presencia de los "“visitantes 

extranjeros invitados" y una convocatoria expedida por el 

mismo organismo, especificd los requisitos que debian 

acreditar los extranjeros que estuvieran interesados en 
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conocer las diferentes modalidades del proceso electoral 

de 1994. 

El motivo por el cual se legislé en ese sentido fue 

por el interés de que se dotara al proceso electoral de 

transparencia y confiabilidad y del de la opinion publica 

internacional en conocer el desarrollo de los procesos 

electorales, ademas de regular las actividades de las 

personas fisicas y morales extranjeras que acudirian a 

conocer las modalidades de los mismos. 

Respecto a la acreditacién de los visitantes 

extranjeros, podemos decir que sé tuvo aie armar toda une 

estructura para poder recibirios, pues aparentemente el 

proceso electoral de 1994 desperté gran interés en el 

extranjero, toda vez que la respuesta fue de 39 paises de 

los que el IFE registré un total de 9343 visitantes 

extranjeros, y de ellos 648 procedian de Estados Unidos 

(708 aproximadamente), 54 de Canad&, 39 de Espafa, 21 de 

Costa Rica, 20 de Argentina y el resto de otros paises. 

El Instituto Nacional de Migracién cred para 

facilitar la internacion de dichos visitantes 

extranjeros, una forma migratoria especial, la FM-VEl, 

exclusiva para el proceso electoral de 1994, y con un 

término que no podia exceder del 31 de agcsto de 1994. 

Los permisos de internacién fueron otorgados por los 

Cénsules de México en el extranjero, ias autoridades 

migratorias de puertes o puntos de entrada al pais, por 

las Oficinas Centrales o Delegaciones Regionales de} 
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Instituto Nacional de Migracién, o por el mddulo 

instalado para los mismos efectos en la Secretaria 

General del Instituto Federal Electoral desde el 1° hasta 

el 20 de agosto. 

Bl Instituto Nacional de Migracién publicéd tla 

Circular R E-4, intitulada Reglas a las gue se sujetard 

el ingreso_y documentacidn de jos Visitantes Extranjeros 
  

interesados en el Conocimiento de las Modalidades_ del 

Desarrollo del Proceso Electoral de 1994 que estén 
  

acreditados por el Instituto Federal Electoral, que es un 

documento explicativo del procedimiento a seguir por los 

extranjeros interesados en conocer el proceso electoral, 

asimismo, podemos encontrar en él una serie de 

explicaciones del porqué es tan importante para el 

gobierno mexicano someter su proceso ¢@lectoral a Ja 

observacién extranjera. 

En éste documento el gobierno mexicano fundamenta el 

permiso otorgado a los extranjeros interesados en conocer 

de cerca el proceso electoral mexicano, asi como las 

facilidades otorgadas a los mismos para su internacion en 

el territorio nacional, conforme a los articulos 3°, 

fraccion VII; 4°, 5° y 13° de la Ley General de 

Poblacién; 4° y 45 del Reglamento de la Ley antes citada; 

27 y 28 del Reglamento Interior de la Secretaria de 

Gobernacién; 3° fraccién IL y 7° fraccién III del Decreto 

de Creacicn to este Instituto, todo ello debidamente 

adecuado y comunicado al personal migratorio y eee l or 
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con el fin de que los extranjeros se sujetaran a las 

bases creadas para el caso, tales como: 

~Quiénes deberian ser considerados visitantes 

extranjeros invitados, y se establece que son 

"todas aquellas personas fisicas de 

nacionalidad diferente a la mexicana que 

estan interesados en conocer las modalidades 

del desarrollo del proceso electoral federal, 

que cumplan con las bases y criterios 

aprobados por el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral y cuenten para 

tal fin con la acreditacién respectiva segun 

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federacién de fecha 8 de julio de 1994,"5? 

-Se establecié también su aplicabilidad, la cual 

seria para todos los extranjeros que se “ubiquen en las 

supuestos del numeral 1 sin importar su nacionalidad o 

lugar de origen."% 

-Respecto a la calidad y caracteristica migratoria 

de lo a visitantes extranjeros invitados se manifesté que 

los extranjeros objeto de la circular en comento, serian 

documentados conforme al articulo 42 fraccion III de la 

Ley General de Poblacién, con "prerrogativas de entradas 

y salidas miltiples, sin causar el pago de derechos de 

conformidad con lo dispuesto por los articulos ti, 16 y 

17 de la Ley Federal de la materia,"*4 

  

S2circular R E-4. Reglas a las que se sujetaré el Ingrese y 
Documentacion de los Vigitantes Extranjeros Invitados Interesados en 
el Conacimiento de las Modalidades del Desarrollo del Proceso 
Ele ral_ de 1994 que estén Acreditados por el Instituto Federal 

ectoral 

  

    

     
  

  

  

Los supuestos son los mencionados en el parrafo anterior. ibidem. 

243 bidem. 
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-~La validez de las autorizaciones serian por un 

término que no excediera del 31 de agosto de 1994. 

~La acreditacion seria personal y no incluiria a los 

familiares de los visitantes extranjeros invitados, 

guienes tendrian la calidad migratoria de turista,” 

aplicdndose las reglas del Instituto Conjunto SG-SRE. 

-La forma migratoria que deberia emplearse cuando 

los extranjeros contasen con la acreditacién del IFE y 

cumpliesen con los requisitos establecidos seria la 

"forma Migratoria para Visitantes Extranjeros Invitados” 

denominada FM-VET creada por dicho Instituto con 

fundamento en los articulos 41 y 42 fraccién ITi de la 

Ley General de Poblacion y 45, 53, 82 y 85 de su 

Reglamento, establecido de manera “exclusiva” para el 

proceso electoral federal de 1994,°% 

Los Cénsnles de México en el extranjera, las 

autoridades migratorias del puerto o punto de entrada al 

pais, las Oficinas Centrales o delegaciones regionales 

del Instituto Nacional de Migracion y los médulos que 

fueron instalados a partir del 1° de agosto y hasta el 20 

del mismo en la Secretaria General del Instituto Federal 

Electoral, fueron facultados para expedir la 

documentacion migratoria y los permisos de internacioén.%” 

Domertorme af decal.) 4? traccio: | de la be, General de Pobravi un. 

ibid. punta ? y 2.2. 
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La expedicioén de ia documentaci¢n migratoria deberia 

realizarse mediante un procedimiento especial consistente 

en: 

a) aintegracién de un expediente migratorio por 

solicitante, que contuviera come minimo la copia del 

pasaporte, o en su caso, de documento de identidad 

  idéneo; e] Formato de solicitud de tramite migratorio.   

b) Una vez integrado el expeaiente, la autoridad 

migratoria o sus auxiliares extenderian en favor del 

acreditado la FM-VEI conforme a le establecido en la 

circular que se comerita, adhiriendo una fotografia 

  

reciente del titular al margen del mi 

En el texto del documento se consignaria de manera 

  
clara "el nombre completo y nacionaliaad de la persona 

  

acreditada; organizacion y organismo, érgano u érganos de 

gobiernos extranjeros, asociacién privada ° no 

gubernamental a la que represente oc su caracter de 

independiente; el caracter de visitante extranjero 

invitado asi como las obligaciones y limitantes que de 

conformidad con las leyes mexicanas establecid el Acuerdo 

dei Consejo General del IFE en sus articulos 6°, 7° y 

geo 58 

Una vez extendida la documentacién, se transmitiria 

de inmediato copia de la documentacién a las oficinas 

  

centrales del Instituto Nacional de gracidan seflalandole 

  

S@ibid. punto 4.2. 
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ademas el medio de transporte, fecha de arribo y puerto o 

punto de entrada al territorio nacional, del extranjero 

autorizado, posteriormente, "via valija, seradn enviados 

al Registro Nacional de Extranjeros" original de los 

expedientes integrados y copias legibles de la FM-VEI 

otorgadas. 

En el caso de que algtin extranjero hubiese 

solicitado ante el IFE su acreditacién como visitante 

extranjero invitado y por cualquier circunstancia no 

contase con Ja autorizacién correspondiente, con acudir 

al consulado de México en el extranjero, se le 

documentaria "si asi procede” con la calidad migratoria 

correspondiente. 

Las obligaciones del personal consular y migratorio 

fueron jlas de “orientar de manera adecuada a los 

extranjeros solicitantes, asi como expresaries: 

a) La certeza y factlidad con que podran 

obtener documentacion migratoria de 

“visitantes extranjeros invitados” (FM-V&I). 
b} Que la expedicidén de su documentacion 

migratoria cs un compromiso gue testimonia 

tanto el tratamiento que el Gobierno de 

México les otorga de acuerdo al 

reconocimiento det Instituto Federal 

Electoral, asi como la certidumbre de gue la 

autorizacién migratoria, a partir de la 

acreditacién del IFE, coloca su actividad en 

un plano de legalidad y congruencia con et 

estado de derecho que prevalece en México, y 

c) Que su ingreso al pais con el objeto de 

conocer el proceso electoral federal es 

gratamente recibido por el Gobierno Mexicano, 

pero que al misma tiempo estén obligados a 

respetar las Leyes Mexicanas y de manera 

especiul 7? acuerdo adoptado por el Conseio 

general del (FE, maxima watrrided electoral, 

que se trata de un érgano colegiado en @1 gue 
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concurren todos los partidos politicos 

registrados y consejeros ciudadanos 

apartidistas. 
En los casos en que sé expida FM-VEI, se 

deberé entregar junto con ella una copia 

fotostatica del Acuerdo General referido en 

el incise anterior. "5 

Cuando los extranjeros que se internen al territorio 

nacional por cualquier circunstancia no obtuviesen la 

acreéditacién del TEE como “visitante extranjero 

imvitado", deberan acudir ante la autoridad migratoria 

mas cercana con el fin de solicitar la regularizacion de 

su estancia legal en el pais, conforme a la Ley General 

de Poblacién y su Reglamento, y si procede, se tle 

documentaraé con la calidad y caracteristica migratoria 

correspondiente. En dicho caso se le autorizara como "no 

inmigrante visitante, actividades lucrativaS oO No, con 

permiso para desarrollar las actividades que se indiquen, 

pero sin gozar de las facilidades y privilegios que 

conlleva la acreditacién del IFE en los términos del 

acuerdo del Consejo General antes referido."® 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos antes 

sefalados, tanto el Instituto Nacional de Migracion de la 

Secretaria de Gobernacién, como el Instituto Federal 

Electoral establecieron mecanismos de intercambio de 

informacién en todas las oficinas migratorias y 

consulares mexicanas. 

593b punto 4.5. 
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Cuando los visitantes extranjeros invitados 

soliciten la prolongacion de su estancia en México, se le 

autorizara la ampliacion del plazo consignado en la FM- 

VEL para el mismo objeto que fue solicitada siempre que 

medie solicitud expresa y por escrito del IFE; en el caso 

en que el extranjero solicitase cambio de caracteristicas 

migratorias, al vencimiento del término autorizado en las 

FM-VEI, las solicitudes se ajustara4n al procedimiento 

normal y al cumplimiento de requisitos. 

Y por Gltimo, se “instruye a todo el personal 

migratorio observar de manera escrupulosa los 

lineamientos establecidos en la presente circular asi 

como, para efectos de control migratorio, recoger a la 

salida definitiva de los extranjeros del pais los 

originales de las FM-VEI, debiendo remitirse éstas al 

Registro Nacional de Extranjeros."¢ 

  

®ligia. furto 6 y Gi. 
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5.5.- OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS 

INVITADOS: 

A) Respetar sin reserva de ninguna especie, la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes que de ella emanen, asi como los acuerdos y 

resoluciones de las autoridades competentes. 

B) No inmiscuirse de ninguna manera en los asuntos 

politicos del pais. 

C) No interferir de modo alguno en las tareas y 

ejercicio de las atribuciones de la autoridad electoral, 

nien las actividades de los partidos politicos, sus 

candidatos o los ciudadanos mexicanos. 

D) Realizar las actividades de manera imparcial, 

seria y responsable. 

E) No hacer proselitismo de cualquier tipo o 

manifestarse a favor de partido politico o candidato 

alguno. 

F) No declarar el triunfo de partido politico o 

candidato alguno. 
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CAPITULO III 

LA SOBERANIA Y LOS DERECHOS TERRITORIALES DEL 

ESTADO MEXICANO. 

1.— GENERALIDADES: 

Desde que el pueblo mexicano logré su independencia, 

Uno de sus deseos mas fervientes es el de garantizar su 

estabilidad politica y ello sdlo se consigue creando 

estructuras que fortalezcan su posicion politica, 

econémica y social. 

Existen muchos documentos que muestran la ideologia 

politica de nuestro pais a partir dei momento en que 

asc tela inden 
buscé su vida independiente, en los cuales se encuentran 

plasmados en forma muy clara cuales son los derechos que 

como Estado necesita defender para garantizar su 

subsistencia en el ambito internacional. 

Por ejemplo, ya desde Los Sentimientos de la Nacion, 

Morelos manifestaba la importancia de que México fuese 

libre e independiente de "otra ?} 
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Monarquia, y que asi se sancione, dando al mundo las 

razones."} 

Morelos queria ver a México como un pais soberano en 

el que los extranjeros no tuvieran cabida si "...no son 

artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha", 

y refuerza esta idea diciendo "Que nuestros puertos se 

franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que 

estas no se internen al reino por mas amigas que sean, y 

sélo haya puertos sefalados para el efecto, prohibiendo 

el desembarco en todos los demaés."* y "Que las tropas 

extranjeras o de otro reino no pisen nuestro suelo, y si 

fuere en ayuda, no estardn donde la Suprema Junta."? 

En cl plan de Veracruz, Santa Anna menciona en su 

articulo 3° que la América del Septentrién "es soberana 

de si misma y el ejercicio de esta sobherania reside 

Gnicamente en su representacion nacional, que es el 

soberano Congreso Mejicano."4 Y en sus articulos 4° y 8° 

manifiesta que es Libre, Independiente y Soberana. 

Durante todo el siglo XIX, México se vio envuelto en 

una serie de movimientos armados, tanto internos como 

externos en los que el motivo fue ia defensa de su 

independencia, autonomia, soberania y autodeterminacion, 

lo que no es nada extrafo si consideramos que algunas de 

  

luereios, José Maria Teclo. “Los Sentimientos de la Nacion.” en 

Matute, Alvaro, México en cl Siglo XIX. Fuentes e Interpretacién 

p. 274,     

  

3 
“ibid. p. 

*1bidem. 

fibtd. p. 234. 
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las ideas claves que han guiado a las generaciones 

modernas en el Ambito politico han sido la libertad, el 

principio historico de identidad como guia para el Estado 

contemporaneo y la representacion politica, la iguaidad, 

la soberania, la seguridad juridica, etc. 

Si entendemos a la soberania como la voluntad 

politica suprema de un pueblo, como la facuitad otorgada 

por éste al Estado, para crear y garantizar el derecho 

positive, y aceptamos al Estado como la asociacién 

politica soberana que dispone de un territorio propio con 

una organizacién especifica y un supremo poder para crear 

derecha,> entonces, el poder del Estado es la capacidad de 

sus instituciones para crear, fijar y ejecutar el derecho 

positivo. 

El Estado tiene un poder originario: es una 

soberania condicionada y delegada por el pueblo en 

cumplimiento de las atribuciones conferidas a las 

instituciones estatales, su derecho y autoridades. 

La soberania que ejerce el Estado tiene las 

siguientes caracteristicas, entre otras, ejerce autoridad 

exclusiva y Ultima respecto a ciertas funciones 

gubernamentales importantes dentro del territorio; posee 

algunas inmunidades y derechos generalmente considerados 

atributos de la soberania; tiene una amplia jurisdiccion 

territorial, pretensiones maritimas y control de los 

espacios aéreo y exterior; una autoridad formal. 
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Ahora bien, tradicionalmente el Estado-Nacion, visto 

desde un plano internacional, ha dificultado la libre 

relacién entre los pueblos, pues ha creado dentro de las 

fronteras una politica aislacionista 4 falsamente 

protectora de los intereses de los connacionales, en 

sintesis, es la guerra, pues su politica exterior se basa 

en la “enemistad y la ofensiva; en el odio, y el 

recelo..,"@ sin embargo, en la actualidad, la 

internacionalizacién de los problemas internos del Estado 

alcanza tal repercusién, que los errores y desaciertos de 

la situacién interna influyen en el exterior. 

Es claro que desde el punto de vista formal y 

constitutivo el Estado frente al exterior no puede actuar 

sin ley previa aplicable al caso concreto, pero Cuando se 

presenta una situacién critica que lo obligue a adoptar 

una posicién, la decisién provisional debe supeditarse al 

refrendo del soberano, pues no hacerlo equivale a 

transformar la decisién en arbitraria y autoritaria. 

En el ambito externo el pueblo ejerce 

manifiestamente su soberania a través del Estado, y el 

funcionario publico es el representante directo entre la 

voluntad del soberano y los individuos de un Estado, 

En el derecho internacional existe cierta confusion 

para entender los conceptos de scberania, libertad, 

democracia, etc., pues son simbolos altamente emotivas y 

135



  

se esgrimen con el objeto de "arrancar una reaccion 

favorable a los piblicos, en una época de nacionalismo." 7 

Sin embargo, existen dos significados que son los 

mas aceptados y los que se usan con mayor frecuencia: 

a} como sinénimo de independencia, y se reflere a 

que los funcionarios del gobierno no estan bajo el 

control o supervision de los de otre Estado, en el 

ejercicio de las funciones gubernamentales. 

b) Relativo a que dentro de una zona geogrdéfica 

definida, la prescripcién e imposicion de las normas 

formales ° leyes pertenece exclusivamente a lcs 

dignatarios estatales, c sea a personas que desarrolian 

funciones formalimente definidas en el subsistema 

gubernamental del Estado que tiene derecho al territorio 

en cuestién, y conjuntamente es conocida como soberania 

territorial, 

En este orden de ideas, las bases del poder del 

Estado radican en e) control sobre las actividades 

desarrolladas en su territorio, suplementado por los 

vinculos de vasallaje de su poblacién, poder no dividido 

ni participado con ningun organo politico trascendente. 

Historicamente la soberania sobre él territorio y la 

poblacién ha sido un derecho, defendido por los Estados 

en contra de otros, eS la autoridad absoluta y sin trabas 

dentro del territorio, el ejercicio exclusivo del poder 

gubernamental en la zona en cuesti6n, con respecto a 

  

Tipid. p. 52. 
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otros estados. Este derecho no emanaba de ninguna fuente 

externa, ni estaba sujeto a control ninguno impuesto por 

los demas, desde fuera, estaba limitado, respecto a 

éstos, por los tratados y las normas consuetudinarias del 

derecho internacional, pero estas restricciones no le 

eran impuestas por los demas, por lo menos teéricamente, 

sino gue las aceptaba voluntariamente; se consideraban 

como autolimitaciones que constituian por si mismas 

expresién de soberania. 

Durante los dos witimos siglos o mas, los Estados 

nacionales han insistido en ejercer control exclusivo 

sobre sus procesos gubcrnamentales. 

2.- EL SISTEMA DE EQUILIBRIO DEL PODER: 
  

Agui los Gnicos participantes son los Estados, pero 

quiza4s ta unica condicion para que participaran seria 

retener su independencia en los procesos gubernamentales, 

le cual se asociaba con la soberania, pero en el mundo 

contemporéneo ya no se necesita el mismo grado de 

autoridad exclusiva e independiente que en el sistema 

anterior, pues en el caso del mundo bipolar, la 

independencia y la exencién de intervencién en los 

asuntos internos de un Estado no son requisitos para 

gozar de seguridad politica, ademas, nuevas entidades 

politicas de caracter universal como la ONU, y regionales 

y functonales como el Mercomun, Cstueis wee pertitinwsiae 
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destacada en el sistema internacional. Ahora existen 

relaciones entre Estados y autoridades supranacionales, 

por lo que han “limitado su autoridad respecto a otros 

participantes, y han delegado poderes gubernamentales en 

nuevos organismos, cosa que hubiese sido inconcebible en 

el sistema de equilibrio del poder."® 

En la actualidad una delegacién de poderes como la 

gue se realiza en una autoridad supranacional, no sélo es 

posible, sino que ya es una realidad y por que no 

decirlo, hasta una necesidad, pues si concebimos la 

soberania desde un Angulo relativo, podemos entender 

facilmente esa delegaciédn de poderes en una entidad 

supranacional. Los miembros de la comunidad ya no son 

soberanos en los asuntos en que ésta tenga autorizacidn 

para actuar como entidad, pero la retienen en todos los 

demés aspectos, tanto en sus tratos con los demas 

miembros, como con las otras naciones. 

De cualquier modo, Kelsen manifiesta que la 

soberania esencialmente ligada al problema de las 

relaciones posibles entre dos ordenes normativos “es una 

propiedad del orden juridico vdlido.”® 

Los derechos de la nacién son inherentes a la 

soberania, la cual radica esencial y originariamente en 

  

Sipia, p. 163. 
° cue de Duarte, Irma, “Los Derechos de la Nacién” en Obra Juridica 
Mexicana. p. 2418. 
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le pueblo, conforme a la legislacién mexicana, 

colocaéndose como “garantes del todo social.” 

Garcia Ramirez establece que la soberania_ es 

consustancial a la independencia, y que representa la 

facultad de actuar sin interferencias frente a las 

soberanias externas y el derecho de nacerlo, 

interiormente, sobre todos los individuos. 

  
- LA JURISDICCION. 

Los conceptos de Soberania y Jurisdiccién en 

ocasiones son utilizados como equivalentes, aunque no 

idénticos. 

la jurisdicci6n se refiere a la 
“competencia de los distintos funcionarios 

para establecer e imponer normas atafhederas a 

personas y acontecimientos particulares... 

puede consistir en el derecho a la autoridad 

exclusiva, o bien coincidir con la autoridad 

de otros y hasta estar subordinada a ésta. La 

jurisdiccién puede derivarse de la 
soberania." 1° 

En este sentido debemos comentar todas las 

implicaciones que tiene el problema de la jurisdiccion 

con el tema que nos ocupa, y debemos especificar las 

cuestiones de mayor importancia. 

Ciertamente el tema de la jurisdiccién es en la 

actualidad un asunto controvertido, pues los avances 

tecnoldégicos han provocado que core éste, muchos 

1Orpid. pp. 199. 
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conceptos queden obsoletos respecto a las concepciones 

clasicas del Estado moderno, asi pues, debemos sefalar 

una serie de aspectoS a través de los cuales podemos 

observar mas Claramente lo que se dice: 

3.1.- LA JURISDICCION TERRITORIAL: 

Hay una actividad que desarrollan érganos 

preinstituidos por el propio Estado dirigida a la 

aplicacién de la ley, preferentemente. Tal actividad es 

realizada por esos agentes en un territorio o lugar 

determinados, por io que dla expresién jurisdiccisén 

territorial designa, a la vez que el poder de decisién de 

esos Organos, el ambito o espacio en que el mismo se 

ejerce. 

También se identifica con el limite o medida 

atribuidos a determinados funcionarios para ejercitar 

aquel poder (competencia). 

En un estricto sentido, es la tutela de los derechos 

subjetivos publicos y privados, es una funcidén 

eminentemente publica y sélo al Estado compete 

ejercitarila.it 

Afecta a todas las personas, propiedades y 

acontecimientos dentro del Estado. Ademas de que todo 

Estado tiene jurisdiccién sobre sus ciudadanos y puede 

*) Enciclopedia Juridica Omeba. t. XVII. pg. 538.



legislar o establecer normas con respecto a ellos, donde 

quiera que estén, 

Tiene efectos sobre el territorio sobre el cual se 

asienta el poder del Estado de referencia, pero también 

con su espacio aéreo, con sus pretensiones maritimas, y 

hasta con el espacio exterior. En el caso de México, se 

encuentra perfectamente establecido en su Constitucién 

Politica, en el articulo 42, en el que se justifica la 

teoria de las fronteras horizontales que establece que 

por encima de cierta altura, el espacio que cae “sobre” 

el territorio nacional guarda alguna relacién especial 

con la zona de abajo, ya sea por razones de seguridad, de 

defensa, de comercio u otras. 

"Pero los valores que los Estados tratan de 
realizar, en comin y separadamente asi como 

los medios para lograrlo, no se pueden 

velacionar tan fdcilmente con la geografia. 

Los hombres y la riqueza cruzan las fronteras 

estatalecs con relativa facilidad, [ademas de 

que]...las personas pueden llevar a cabo 

fuera de un territorio particular, 

actividades que ejerzan efectos importantes 

en la distribucién de valores entre las 

personas que estan dentro de diche 

territorio. "3 

Con pocas excepciones, un funcionario estatal no 

puede detener a personas o confiscar propiedades suyas, 

si no estan fisicamente dentro del territorio. Conforme a 

lo anterior, el proceso legal es “territorial”, y se 

  

Teigidem, 
Tibid. p. zac. 

  

 



puede afirmar que “el fundamento de la jurisdiccién es el 

poder fisico,”'4 

En este mismo orden de ideas, los tribunales anglo- 

norte-americanos han tendido a considerar la jurisdiccion 

judicial en funcién de su poder para imponer una 

sentencia al acusado. 

Asimismo, a los Estados generalmente les interesa 

principalmente la conducta que afecta directamente a las 

personas y a la propiedad dentro de sus fronteras y que, 

en consecuencia la mayor parte de las leyes tienen en 

cuenta los hechos que ocurren dentro del territoris, y no 

en el extranjero, lo cual se denomina “jurisdiccidén 

legislativa.” 

Aqui debemos contemplar si esta disposicion es 

eficaz por que hay poder para hacerla cumplir y (en parte 

también) por la importancia de salvaguardar la autonomia 

en el ejercicio del gobierno local. 

3.2.- LOS FUNCIONARIOS EXTRANJEROS NO PUEDEN 

ENTABLAR PROCESOS EN LOS TRIBUNALES LOCALES: 

cEn qué aspectos esta relacionada la autoridad de 

los funcionarios con el territorio? iSélo tienen poder 

los legisladores para dictar normas relativas a 

actividades o hechos que se verifica, en algtn sentido, 

dentro del territorio estatal? 

Mipidem. 
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Los funcionarios de un Estado extranjero no pueden 

entablar procesos en los tribunales locales, para urgir 

el cumplimiento de sus leyes relacionadas con hechos 

sobre los cuales tienen jurisdiccién legislativa, y 

tampoco pueden hacerlo los empleados locales mientras no 

lo autorice la legislacién local; esta autorizacion, en 

general, sélo derivaria de tratados en que se otorgasen 

derechos y deberes reciprocos. al mismo tiempo, los 

extranjeros han venido teniendo, desde hace mucho tiempo, 

acceso a las cortes nacionales y a la dispensacién de una 

justicia imparcial en la prosecuci6én de sus pleitos. Como 

acusados, tienen también derecho a la proteccién que se 

concederia a los nacionales. En realidad, de otra manera, 

seria virtualmente imposible el comercio. Pero, en los 

casos transnacionales, es evidente lo poco equitativo y 

lo impractico de ia existencia de tribuna:es que 

sentencien de acuerdo com lag normas y reglas juridicas 

locales. Al fallar sobre dichas materias, el poder 

judicial adopté, en todos los paises, la prdactica de 

seleccionar reglas aplicables, tanto de los sistemas 

legales extranjeros como de los propios. Esta préctica se 

redujo virtualmente, en tiempos anteriores, a la 

aplicacién de un derecho comin de naciones.!® 

 



3.3.~ LAS LEYES COMO PRODUCTO DE LA SOBERANIA: 

La concepcién aceptada por la ONU en relacién a este 

tema es que “todos los pueblos tienen el derecho de libre 

determinacién; en virtud de este derecho, determinan 

libremente su estatuto politico y persiguen libremente su 

desarrollo econémico, social y cultural.”? 

La esencia de la soberania en este casc, consiste en 

el derecho a ejercer las funciones del Estado, en un 

plano de independencia e igualdad vespecto de otros 

Estados. 

El concepto de independencia lo debemos entender en 

este sentido como la negacién de toda autoridad politica 

superior a la del Estado, y en ese orden de ideas, opera 

sobre la base de coordinaci6én, no de subordinacion. 

En México, conforme a lo dispuesto en el articulo 39 

constitucional se desprende que el pueblo ejerce su 

soberania en la creacién de su constitucién misma, y 

ella, al determinar la forma de gobierno (creacién de las 

normas); territorio (ambito de aplicacion de normas); la 

temporalidad (vigencia de las normas); las relaciones con 

el exterior (obligatoriedad en el campo internacional); 

los campos de actividad interior (facultades y 

obligaciones de los integrantes del territorio nacional); 

partes, autoridades y habitantes. 

Salcedo, Juan, Soberania del Est 

l. p. 58. 
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La soberania de un pueblo, segiin Serra Rojas, se 

manifiesta en el derecho de darse  leyes, emitir 

decisiones administrativas y dictar sentencias para los 

casos controvertidos; es la facultad para  imponer 

determinaciones; la unidad del poder ptblico lo faculta a 

no tolerar entidades que le disputen su accién oficial; 

debe ser sancionada, apoyada en la fuerza juridica y 

material, de que dispone el poder publico para “tlevar 

adelante sus resoluciones.”?? 

Puesto que las reglas son concebidas como expresioén 

de soberania, m&4s bien que como derechos individuales 

derivados de la naturaleza o dé la razén, un elemento 

politico entra, ademas en la valoracién consciente de la 

doctrina. Una cosa es que el tribunal deba adoptar una 

norma extranjera de decisién como propia, porque asi lo 

exige la equidad o ila justicia, y otra, completamente 

distinle, hacerlo porque otro Fstado lo ha prescrito asi 

concretamente. 

  

 



3.4.- LA TERRITORIALIDAD DEL DERECHO PUBLICO: 

La diferencia entre derecho privado y derecho 

publico es muy tenue y como dice Kaplan, “es muy dificil 

de trazar” cuando de asuntos internacionales se trata. 

Sin embargo, los ejemplos clasicos de derecho publico son 

las disposiciones relativas al proceso y castigo de 

acciones consideradas como criminales. 

Asi pues, cada estado castiga los “actos criminosos” 

segun su propia legislacién. 

Otra concepcioén de la  territorialidad es la 

contemplada por los tribunales, en el sentido de 

aplicarla Unicamente a los delitos cometidos dentro del 

territorio estatal, donde se cometieron. 

A decir del mismo autor, en la actualidad “los 

estados se han conducido tan increiblemente como 

provincianos y retrdégrados en cuanto a ayuda 

internacional para perseguir el crimen”, que en 

innumerables ocasiones “ha habido muchos engafios de 

extensién de la competencia estatal para resolver los 

problemas de la rapidez en las comunicaciones y en los 

transportes, con la consiguiente interdependencia.” 18 

En contraste con la “territorialidad subjetiva” esta 

la “territorialidad objetiva,” que si admite la 

competencia de un estado para castigar a cualquier 

persona que, aunque sus actos se desarrollen fuera de los 

lipid. p. 209. 
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limites territoriales, “pone deliberadamente en 

movimiento una fuerza para que actue en él.” 

Siendo realistas, debemos aceptear que la prevencién 

eficaz y el] castigo del crimen dependen de la capacidad 

para sancionar al delincuente. 

Es notorio que cualquiera que haga un viaje al 

extranjero cae en la cuenta de que tiene obligacién de 

obedecer las leyes locales y, generalmente, sabe que 

pueden diferenciarse un poco de las habituales para él. 

3.4.1.- iNDOLE DE LA ACTIVIDAD ¥ SU PROHIBICION: 

El grado de contacto territorial necesario para que 

pueda informarse un individuo, depende de la indole de ta 

actividad y de lo conocida que sea ia prohibicion. Cuando 

se puede prever, mas o menos, el efecto de dicha 

actividad en un Fstado extranjero y se trate de algo que 

suele estar castigado con sanciones penales, aunque no 

ocurra asi en donde se realiza el acto, puede bastar para 

que el individuo quede sometido a proceso legal en 1a 

localidad de que se trate, si puede ser detenido sin 

objecion ninguna de otros Fstados. E} caso es mas grave, 

naturalmente cuando la persona trata de violar la ley en 

cuestion, porgue entonces esta en juego el interés 

general por el orden y el respeto a las leyes. £1 acto 

fisico dentro de} territorio no produce sus efectos por 

  

arte d@ magia: tiene yue corvarse of debide proeesa, 
  

 



  

comprender que el infractor se encuentra ante leyes no 

familiares para él y, quizd, hasta designar como lugar 

para el juicio el Estado extranjero.!° 

3.4.2.- CUANDO UNA CONDUCTA NO ESTA SUFICIENTEMENTE 

LEGISLADA O ESTA PROHIBIDA: 

Existe otra conducta que debemos tener presente 

cuando un acto no se estima cominmente como criminal, y 

es la cualidad de la prohibicién y del castigo, pues "la 

conducta criminal ataca a las raices mismas de la 

organizacién social; y, como suele ventilarse la libertad 

individual, los limites de la tolerancia son mas 

estrictos que en otros terrenos juridicos."2° Sabemos que 

hay maltiples actividades que tienen gran aceptacién en 

muchos paises, y cualguier ataque contra ella, so 

pretexto de limitacién, se ve con malos ojos, por ejemplo 

la libertad de expresién y de prensa. Una ley extranjera 

relativa al delito de difamacién, que afecte a los 

periddicos y emisiones de radio de otros paises, 

probablemente se considere en éstos como una violacion de 

la soberania territorial.?! 

Por esta razon se fortalece la idea de que un estado 

no debe castigar a nadie por actos que haya cometido 
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fuera de su territorio, cuando estos actos son, por 

decirlo asi, exigidos o, lo que es mds dudoso, de 

excepcidén. 

3.4.3.- INMUNIDADES DE JURISDICCION: 

Cabe preguntarse en este punto quiénes son inmunes, a lo 

cual contestaremos que de acuerdo con los tratados, el 

derecho consuetudinario internacional y en las ordenanzas 

municipales, se reconocen ciertas inmunidades de 

jurisdiccién territorial, referentes a los Estados 

extranjeros, inst ituciones internacionales, 

representantes diplomaticos de dichos Estados e 

instituciones, barcos de servicio publico y fuerzas 

armadas Ys en menor grado, buques particulares 

extranjeros dentro de las aguas territoriales. 

Cabe sefalar que aunque existen numerosas practicas 

afines, en cuanto a estos aspectos, entre los diversos 

Estados, hay diferencias doctrinales respecto a la 

extensién y naturaleza de la inmunidad. Ademas, no esta 

claro, ni mucho menos, en humerosoS casos, si la 

ordenanza pertenece al derecho internacional o al 

nacional y, en consecuencia, no se sabe hasta qué punto 

pudiera ser modificada o abrogada unilateralmente.” 

 



4.- EL ESTADO MEXICANO FRENTE A LOS CONFLICTOS 

ARMADOS INTERNOS . 

4.1.- GENERALIDADES. 

Controlar y reducir al minimo el empleo de la fuerza 

son conceptos distintos, aunque, muchas veces, 

relacionados entre si. Generalmente se trata de someter 

la fuerza fisica a los procesos de gcobierno-ley, es 

decir, a las normas y procedimientos constitucionales, de 

forma que se utilice aquella tnicamente para imponer da 

ley y el orden. En un sistema desarrollado de gobierno- 

ley esto Significa que solo los funcionarios 

gubernamentales pueden emplear la coercidén fisica (con 

escasas excepciones, como la Jlegitima defensa a la 

detencién de un delincuente en caso de flagrancia por 

personas civiles), y s6lo de acuerdo con nermas 

formalmente establecidas como ley a través del sistema 

gubernamental. Por tanto, la fuerza no queda eliminada de 

la politica, sino simplemente, subordinada a limitaciones 

formales, al proceso de gobierno.?? 

Sin embargo, es una facultad de todos los estados 

utilizar la fuerza de manera discrecional con el fin de 

hacer valer su autoridad y garantizar la salvaguarda de 

sus derechos y los de sus ciudadanos. 

En efecto, en la actualidad ia mayoria de los 

estados prefieren solucionar los conflictos armados 

internos por la via del didlogo y la negociacién, es 

  

    lul, Jacques. Autopsia de la Revolt 
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decir, pacificamente, lo cual no necesariamente significa 

que se renuncie a la utilizacién de la fuerza como una de 

las posibilidades més efectivas cuando no hay avance en 

las otras, pero de ello hablaremos en el = siguiente 

apartado. 

4.1.1.- LA NECESIDAD DE UTILIZAR LA FUERZA: 

En la actualidad atin en los sistemas juridicos 

desarrollados, sigue siendo necesario apelar a la fuerza 

fisica, pues no existe sistema de gobierno-ley que pueda 

ser neutrel en distribucién de valores, ila legitimidad y 

la necesidad de la fuerza para apoyar la ley y e! orden 

no significa que todos los procesos para adoptar 

decisiones, ni siquiera todas las decisiones, sean 

estimadas igualmente legitimas por todos los miembros de 

la comunidad. Por tanto, ia legitimidad del empleo de la 

fuerza para apoyar las directrices de la comunidad, 

depende de lo aceptables o tolerables que los procesos de 

adopcién de decisiones sean para los que la utilizan y de 

los caminos gue estén abiertos para la modificacion no 

violenta del sistema y de las resoluciones tomadas. Las 

diferencias de actitudes respecto a la fuerza, tanto en 

apeyo de ta ley y del crden, coms un oposicién ai ias 

normas impuestas, dependen, en parte, de las valoraciones 

del proceso mismo, o sea, de la forma de concebir el modo 

legitime dy gobierno, « de Ja arqumentacron doctrinal. La



  

obligacién de cbedecer y el derecho a la revolucion han 

ido de la mano a lo largo de la historia.*! 

La experiencia nacional indica que el mantenimiento 

del orden siempre ha supuesto cierta coercién y empleo de 

fuerza, o amenaza de ella, como ultima medida para 

conseguir los fines de la comunidad, cualesquiera que 

hayan sido; el gobierno tiene que estar preparado a usar 

la fuerza, si fuere necesario, para imponer el 

cumplimiento de la ley. Esto no quiere decir, claro esta, 

que el derecho radique en la porra del guardia, sino que 

hace falta la porra en <todo sistema de gobierno-ley. 

Siempre existe la posibilidad de una oposicién violenta 

al gobierno. De la constitucién organica del Estado 

depende, en gran parte, el grado de utilizacién de la 

fuerza fisica, que puede 

  

ilegar a extremos de terrorismo, 

aislado o sistematico. En ello influyen numerosos 

factores de ambiente y de predisposicién. No todos los 

sistemas politicos nacioneles han logrado crear formas 

duraderas de orden, ni los que han conseguido una 

estabilidad interna, har obrado de conformidad con 

principios y procesos acaptables en otras comunidades 

nacionales.?° 
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4,1.2.~ ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS 

Se podria escribir una gran cantidad de obras respecto a 

este tema, dependiendo de la época de la que se trate, 

sin embargo, por razones de tiempo y espacio, tnicamente 

se comentardn los hechos mas relevantes a través de 

nuestra historia en el siglo XX. 

Los primeros conflictos armados que se suscitaron en 

México a principios del siglo XX no son desconocidos para 

nadie, y la posicién del gobierno porfirista respecto a 

ellos fue también muy clara, se reprimieron hasta que el 

movimiento revolucionario de 1910 triunfé. 

MSs adelante, podriamos mencionar acontecimientos 

tales como la posicién de Venustiano Carranza frente a 

las fuerzas zapatistas, quienes al no querer negociar con 

el gobierno, fueron reprimidas no sin antes traicionar a 

su lider, Emiliano Zapata. Otro acontecimiento semejante 

se presenta cuando se aproximan las elecciones de 1924, 

en las que Obregon pretendia darle el espaldarazo a 

Plutarco Elias cCalles, ante lo cual las fuerzas que 

apoyaban a Adolfo De la Huerta se rebelan y = son 

reprimidas de la misma forma que en el porfiriato. 

Podemos mencionar ademas, los levantamientos de Serrano y 

Gomez, los intentos de José Vasconcelos, el de Juan 

Andrew Almazan, el de Ezequiel Padiila o el de Miguel 

Henriquez Guzman, entre otros, y su futuro siempre fue el 

mismo, es decir, la represién. 
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Movimientos mas cercanos a nosotros y sin lugar a 

dudas mas complejos son los movimientos de los 

ferrocarrileros, de los maestros, de los telefonistas, de 

los médicos, etc., y no olvidemos el tristemente celebre 

movimiento estudiantil de 1968 y la guerrilla en el 

Estado de Guerrero y en las dHuastecas, durante los 

gobiernos de Adolfo Lépez Mateos, Gustavo Diaz Ordaz y 

Luis Echeverria Alvarez respectivamente. También en ellos 

el resultado fue el mismo, la represion. 

Sin embargo, en los ultimos dos  sexenios, la 

politica ha variado considerablemente, y es que la 

situacién economica, social y politica de nuestro pais es 

sin lugar a dudas otra muy diferente a la que se vivio 

durante los dos primeros tercios del siglo Xx, ahora, los 

medios de comunicacién impiden que los movimientos 

represivos pasen desapercibidos frente al mundo, ahora 

los Estados ya no pueden mantenerse al margen de muchos 

acontecimientos que van desde los tecnologicos, hasta los 

politicos y econémicos, y los individuos tienen o 

pretenden tener mayor participacién dentro de la solucién 

de los problemas de todo genero, © por lo menos pueden 

opinar libremente sin temor a que se les reprima 

impunemente, como en el pasado. 

Esta situacién no ha pasado desapercibida en nuestro 

pais, debido al constante roce que tiene nuestro gobierno 

en el ambito internacional, se ha visto obligado a 

guardar ciertas formas oc apariencias que le permitan 
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mantener la credibilidad y el prestigio que con tanto 

esfuerzo se ha ganado al manifestar ideas como la no 

intervencioén y la libre autodeterminaci6n. 

El estado mexicano se ha visto envuelto en el 

marasmo de los cambios actuales, y ia globalizacién ha 

cobrado una presa mas, México, y si el Estado-Gobierno- 

Partido Oficial Mexicano no desea sucumbir ante los 

embates de la modernidad, debera no sélo aceptar los 

cambios, sino asimilarlos y crear-~transformar-reafirmar 

su identidad y no dejarse absorber por ella, pues el 

precio que se tendria que pagar seria muy elevado. 

EL estado mexicano que pretendié minimizar los 

estragos sociales-econémicos-politicos-culturales de la 

irresponsable forma de manejar oO plancar la economia 

durante el ultimo tercio del siglo XX, vio de repente 

“ 
sobresaltada su paz social” con un levantamiento que 

nadie esperaba (2), el estado de Chiapas se _ vio 

convertido en el escenario del levantamiento del Ejército 

Zapatista de Liberacién Nacional, con motivos o sin 

ellos, se puso de manifiesto que existia iunconformidad 

por parte de la sociedad por la politica econdémica 

ejecutada hasta ese momento. 

Consideramos que es importante profundizar un poco 

en cl problema chiapaneco para poder comprender mejor la 

problematica del presente tema. 
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4.2.- EL CONFLICTO DE CHIAPAS: CRONOLOGIA DE LOS 

PRINCIPALES HECHOS: 

El problema que nos ocupa es 

delimitar objetivamente la problematica 

Gltimos seis afios (uno del sexenio del 

Salinas de Gortari y cinco hasta la 

Ernesto Zedillo Ponce de Leén), 

movimientos armados internos, y la 

Observadores Internacionales para 

de alguna manera 

de Chiapas en los 

Licenciado Carlos 

fecha del Doctor 

respecto a los 

posicion de los 

lo cual creemos 

necesario realizar someramente una cronologia de los 

principales hechos: 

1.- El 1° de enero de 1994 se iniciéd un movimiento 

guerrillero armado localizado en 4 municipios del Estado 

de Chiapas, el cual fue objeto de la atencién publica 

nacional e internacional. 

"lL ..el suefio terminé. Al menos, para el 

sistema politico mexicano, que se creia y 

parecia inmutable. Con su paradigmatico jYa 

basta! el Ejército Zapatista de 

Nacional, 6 puso punto final 
Liberacién 

al mito 

oficialista de la’ paz social, acab6é con los 

infundadas aspiraciones primermundistas de 
Carlos Salinas de Gortari, y dio entrada a un 

turbulento fin de siglo que transformé muchas 
oat aig 197 esirucluras de nuestro pais. 

El EZLN emitio6 una declaracién de guerra contra el 

Ejército Mexicano exigiendo la deposicién del titular del 

Ejecutivo Federal. Ademas pretendia 

  

E2LN. 

2?vcnsivais, Carlos. Proceso. Edicion Especial. 

o. 3. 

26 En adi 
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capital del pais e iniciar juicios sumarios contra los 

soldados del Ejército y la policia. En la declaracioén se 

incluian diversas demandas de caradcter social para las 

comunidades indigenas que sufrian un rezago social en 

zonas de extrema pobreza y marginacién en esa entidad 

federativa, ademas de exhibir una serie de 

contradicciones del sistema juridico, por ejemplo: "El 

Cédigo Penal de Chiapas, que castiga con mas dureza el 

robo de una vaca que un asesinato y, lo principal, la 

barbarie perpetua en nombre de la ley y el buen 

gobierno. "78 

El EZLN penetra en San Cristébai, Las Margaritas, 

Ocosingo y las Cafladas; hay batallas cruentas en Ocosingo 

y las Margaritas; Se divulga el primer manifiesto de la 

Selva Lacandona; Los combates duran cerca de 10 dias, con 

numero indeterminado de muertos (200 o 300 la mayoria del 

EZLN); Algunos zapatistas ya prisioneros son asesinados 

"9g eso denuncian activistas de derechos humanos,..-El 

gobierno responde con furia y maha. A un Zapatista muerto 

en Ocosingo se le coloca un rifle de madera para subrayar 

la irresponsabilidad criminal de quienes mandan a la 

muerte a combatientes desarmados"; durante dias no hay 

acceso a la zona del conflicto; los comentaristas 

televisivos hablan de los indigenas como “manipulados."?? 

  

?8Rodriquez Castufteda, Rafael, Op. Cit. p. 7. 

2%i:bid. p. 10. 
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2.- El 4 de enero Se inician el bombardeo aéreo 

sobre las posiciones guerrilleras, y luego hay 

"“desmentidos inconvincentes y -eso si- muy histéricos."?° 

Por otro lado se estudia la declaracién de la selva 

lacandona. 

El gobierno de la Repiblica respondié de inmediato 

realizando las investigaciones correspondientes y los 

movimientos envolventes con el Ejército con el fin de 

impedir la propagacion del movimiento guerrillero por 

todo el Estado de Chiapas. 

El presidente Salinas transmite su version del 

problema: "Algunos profesionales de la violencia 

nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos 

de la sociedad mexicana, asestaron un doloroso golpe 4 

una zona de Chiapas y al corazén de todos los 

mexicanos."? 

Los argumentos del gobierno no convencen a nadie, 

por lo que se ve obligado a reconocer el abandono 

catastréfico de la region. 

3.- el 7 de enero se registra la explosion de un 

coche bomba en Plaza Universidad, en la Ciudad de México 

y varias amenazas de bombas en Michoacan, Veracruz, 

Caxaca y el Distrito Federal. El gobierno federal acusa a 

sacerdotes y catequistas de participar en la guerrilla. 

  

30ibidem, 
3lMonsivais, Carlos. Op. Cit. p. 16. 
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4.- el 8 de enero se suspenden momentdneamente los 

combates por la neblina y las lluvias que se presentan en 

les altos, asimismo, "una caravana de organismos no 

gubernamentales logra romper el] cerco militar y unas 150 

personas entre periodistas y observadores de derechos 

humanos, llega hasta la zona de £1 Corralito. Fl obispo 

Samuel Ruiz, acepta ser mediador para resolver el 

conflicto armado."?? 

5.- El 10 de enero se nombra a Jorge Carpizo como 

nuevo Secretario de Gobernacién, y a Manuel] Camacho Solis 

como Comisionado para la Paz y la Reconciliacién en 

Chiapas. 

6.- El 12 de enero, los zapatistas acosados 

militarmente logran sumamente rapido presencia politica y 

sigqnificacioén moral. Por su parte e1 Gobierno de la 

Republica reaccioné unilateralmente con un cese a las 

hostilidades y la convocatoria al didlogo y la 

"negociacién para solucionar el conflicto." 

Una gran manifestacién por la Paz en la ciudad de 

México y varias en otras ciudades del pais, en las que 

participan nifios que depositan flores blancas en los 

cuartcles. 

Se discuten en todas partes los derechos de los 

indigenas; cobran impulse las Organi zaciones No 

Gubernamentales, y todos los candidatos a la presidencia 

iy “4 jascancia Viel 

  

anueva, Rida. ronf.aietuc er 

  

Te dee et ies 

  

fees yee taly Toolagd Rene loon 

Derecna, p. ibe.



  

admiten las “‘causas profundas de la sublevacién"; El 

subcomandante Marcos dialoga con los medios de 

comunicacién masiva, y “Gracias al caradcter indigena de 

la rebelién y a la maestria comunicacional de Marcos, los 

zapatistas dejan de ser en casi todas partes, 

‘profesionales de la violencia’ y se vuelven luchadores 

de ‘métodos equivocados'."33 

7.- El 16 de enero e1 presidente de la Republica 

anuncia que enviard al Congreso una iniciativa de ley que 

contenia una amnistia general para todos los que hubieran 

participado en el conflicto chiapaneco, y el 23 del mismo 

mes, el gobernador sustituto de Chiapas Javier Lopez 

Moreno hace otro tanto. 

8.- El 21 de enero, se publica ei texto jDe qué nos 

" van a perdonar?, que marca "el principio de la gran moda 

del EZLN, naturalmente efimera."34 

9.- El 2 de febrero el General Absalon Castellanos 

Dominguez es secuestrado. 

10.- El 16 de febrero, se entrega al "prisionero de 

guerra" Absalon Castellanos Dominguez a la Cruz Roja 

Internacional. 

11l.- El 22 de febrero, Marcos desconoce a un 

"enviado" del EZLN en Estados Unidos; reafirma el veto a 

televisa; reflexiona sobre la legitimidad de su accién; 

"la mayoria de los asistentes esta convencida de que de 

  

33Monsivais, Carlos. Op. Cit. p. 1 

34ibid. p. 19. 
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cualquier manera, el de los zapatistas es el idioma del 

México profundo...su lenguaje resuena porque corresponde 

al sentimiento y el  sentimentalismo de todos los 

abandonados por el despegue, y de no pocos de los 

incluidos. "35 

12.- El 23 de marzo se rompe la dinamica de 

catalizador de las inconformidades sociales y de punto de 

presion para acelerar el cambio politico en el pais, pero 

amplifica la inconformidad y debilita las posibilidades 

de llegar a un nuevo acuerdo nacional. 

“La paz no le conviene a una parte de los 

grupos locales que perderian espacios 

politicos y  oportunidades para seguirse 

enriqueciendo con los instrumentos piblicos. 

No le conviene a los sectores duros de la 

politica nacional, porque una participacién 

abierta del EZLN en la politica nacional 

reduciria ain mas los margenes electorales 

que tiene el PRI. No le conviene al régimen, 

porque sabe que el precio de la paz es su 

propia transformacién." % 

13.- Fl 24 de marzo el EZLN suspende la consulta 

sobre si se aceptaban o no los acuerdos de la catedral de 

San Cristobal firmados con el gobierno y decreta la 

alerta roja porque “el ejército mexicano habia roto el 

cese al fuego." 

14.- El 12 de abril, el EZLN rechaza la propuesta 

del gobierno; Manuel Camacho renuncia al puesto de 

comisiunado por la paz, después de que lo hicieran 

33ited, p. 32. 
Perea pre one 

Mood. p. 39. 
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Patrocinio Gonzdlez Garrido, Secretario de Gobernacion, y 

e1 gobernador de Chiapas. 

15.- El 5 de agosto, 6 6 7 mil invitados, delegados, 

observadores y corresponsales de prensa, radio y 

televisién se dan cita para "participar" en la 

"Convencion de Aguascalientes", donde se discuten temas 

como Elecciones, resistencia civil y defensa del voto, 

Formacién de un Proyecto Nacional. 

16.- Cuando el Doctor Zedillo asumié la titularidad 

de la presidencia de la Republica el 1° de diciembre de 

1994, refrendé su invitacién al didlogo y la negociacion 

como la nica via para dirimir el conflicto. Con este 

fin, promovié ante el Congreso de la Union conjuntamente 

con todos los partidos politicos, la iniciativa de Ley 

para el Didlogo, la Conciliacién y la Paz Digna en 

Chiapas cuyo objeto consiste en “establecer las bases 

juridicas que propicien el didlogo y la conciliacion para 

alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y 

pacificacién, la solucion justa, digna y duradera al 

conflicto armado",%8 

17.- El 1° de diciembre, los zapatistas rompen el 

cerco militar y se establecen pacificamente en varias 

poblaciones de Chiapas fuera de la zona del conflicto. 

18.- El 19 y 20 de diciembre, se da el derrumbe de 

la economia nacional, la devaluacién del peso en 40%. 

  

38secretaria de Gobernacién. Coordinacién para el Diaiogo y la 

Junio de 1999. Cap. Il. p. 16. 
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Jaime Serra Puche renuncia por "“causas de extrema 

torpeza" no sin atribuirle al E2ZLN la “inestabilidad 

financiera. "3% 

19.- El gobierno de Zedillo no "sabe como dialogar 

con los zapatistas, o como hacerlos a un lado 

definitivamente...el diadlogo no es f4cil porque el 

gobierno quiere conceder migajas, y los zapatistas, asi 

7 vivan bajo el acoso no estan desesperados," por lo que el 

9 de febrero de 1995 "ante las camaras de televisién, el 

presidente Ernesto Zedillo -con otras, algo mas ecuanimes 

palabras- declara la guerra al EZLN y a su dirigente, el 

subcomandante Marcos, cuya identidad se exhibe.” 4% 

Se acusa al F2LN de que se proponia 

"la desestabilizacién de México, que tenia 

arsenales f{arsenales famélicos, uno de ellos 

son dos “portentosos revélveres"] en 3 casas 

de seguridad. Y la Secretaria de Gobernacién 

informa de mas de 110 denuncias de la 

poblacién civil en el periodo enero~ 

septiembre de 1994, que incluyen toma de 
poblaciones, asesinatos, saqueo de comercios, 

secuestros, robo, y asaltos en carretera, 
abigeato, reclutamiento forzoso (sic) de 

indigenas y campesinos, compra de armas con 

recursos de Pronasol y _ Procampo, robos, 

asaltos (sic), y violaciones a la poblacion 

civil..."% 

Se denuncian torturas probadas por la prensa y por 

Amnistia Internacional y "sdlo la derecha extrema 

considera a Marcos "delincuente y terrorista"™. 

BMonsivais, Carioc. OF. Olt. gs 
Ween 

4liptd. pe ef-et. 
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Se libran doce ordenes de aprehensién y la PGR y el 

Ejército se disponen a ejecutarlas; Marcos escapa; caen 

presuntos integrantes de su grupo y se impide la entrada 

a la prensa nacional y extranjera y a la Cruz Roja 

Internacional al territorio recuperado. 

Por un periodo de 30 dias se suspendieron los 

procedimientos penales iniciados contra los integrantes 

del EZLN qué se encontraban sustraidos a la accién de la 

justicia, con el objeto de propiciar las condiciones para 

el didlogo y la conciliacién. 

Se creo también la comisidn de Concordia y 

Pacificaci6én (COCOPA}) integrada por legisladores de todos 

los partides politicas como una instancia de coadyuvancia 

en el proceso de pacificacion.* 

20.- De Abril a Septiembre la trequa se mantiene y 

hay dialogo entre el gobierno, el EZLN y la Sociedad 

Civil (los interesados). mientras que el 27 de agosto se 

da la Consulta del EZLN en torno al problema chiapaneco. 

21.- El 16 de febrero de 1996 se firmaron los 

Acuerdos de San Andrés Larrdinzar, que “constituyen un 

nuevo pacto social entre los pueblos indigenas, la 

sociedad y el Estado a efecto de que los primeros tengan 

plenamente reconocidos sus derechos politicos, econémicos 

y sociales dentro del marco de la Constituci6én, "4% 

  

qesta legislacion sigue vigente : es él marco legal del conflicte, 
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22.- En septiembre de 1997, 1111 zapatistas llegan a 

la ciudad de México. 

23.- El 22 de diciembre de 1997 en Acteal, fueron 

asesinados 45 indigenas (9 hombres y el resto mujeres y 

nifios), a manos de un grupo armado, en forma sorpresiva, ‘4 

mientras oraban en una capilla, con lo cual el problema 

adquirié una nueva dimensioén, pues empezaron a proliferar 

grupos armados sobre todo en la zona de Los Altos, Selva 

y Norte de Chiapas. 

El Gobierno Federal, reaccioné atrayendo la accidén 

penal hacia la Procuraduria General de ia Republica que 

inicio la investigacion, detencién y consignacién tanto 

de presuntos autores materiales como intelectuales de la 

masacre, que incluyen la del presidente municipal de 

Chenalho, y el proceso penal sigue en marcha. 

?4.- El primero de enero de 1998, el gobierno de la 

Repiblica rompié el didlogo con el EZLN, violando la ley 

para el dialogo de] 11 de marzo de 1995, iniciando asi la 

persecucién de zapatistas, atacOé la comunidad de 

yiale'hibtk, donde plantG armas para justificar su 

agresion, pues éstas "no pertenecian al EZLN."49 

25.- El 3 de enero el Ejército Federal realizé 

maniobras para tomar la comunidad de La Realidad con una 

— 

44epn una despiadada caceria que dura de las 10 de la mafiana hasta 

‘as 5 de la tarde, sin que intervengan las autoridades.” Monsivais, 

Carlos. Op, Cit. p. 67. 
   

    

fe amanicada del Comité Grandes Indigena 

Comandancia General dei hyersU capactoca oy SAR ry ster te 

1. htt piwww.wein.org/archive/ezlrg8Gio3 html. 
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columna motorizada y tropas especiales y "peinando los 

alrededores de la comunidad, deteniendo y torturando a 

los campesinos indigenas que encontraban a2 su paso..." A 

jas doce del dia perdieron la comunicacién, pero en la 

comunidad de Morelia, por la noche el Bjército Federal 

“esta entrando casa por casa cateando y expulsando a los 

habitantes de ese lugar,”* 

26.- EL 15 de marzo de 1998 el Presidente de la 

Rephblica presentd la iniciativa de reformas 

constitucionales sobre derechos y cultura indigena, con 

el objeto de dar “cabal cumplimiento a los Acuerdos de 

San Andrés Larrdéinzar."” 

27.- #2 1 de abril, la policia estatal y el 

Ejército desmantelaron el recién creado municipio 

"Ricardo Flores Magén", con sede en el ejido Taniperlas, 

en el municipio de Ocosingo, y detuvieron a 19 seguidores 

del EZLN y a varios extranjeros que fueron expulsados del 

pais. 

28.- El 17 de abril, un grupo de encapuchados que 

aparentemente eran zapatistas emboscaron a una patrulla 

de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), formada por 

militares y policias estatales y federales, dejando un 

saldo de un policia herido. 

ee 

4ipidem, 
47uasta el momento no ha prosperado la iniciativa. 

48Lopez, Julio Cesar y Corro, Salvador. "En Chiapas, el gobierno de 

Zediilo extiende la mano y golpea con ia otra.” en Proceso, N* 1122, 

3 de mayo de 1998. p. 21. 
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29.- El 18 de abril, un grupo de encapuchados dieron 

muerte al priista Andrés Miguel Lopez Hernandez. 

30.- El 21 de abril, el Coordinador para el Didlogo 

y la Negociacion en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, 

presenté la definicion y estructura de la nueva 

estrategia del Gobierno Federal, consistente en: 

a} focalizacién de las demandas sociales, 

particularmente en los municipios con mayor indice de 

marginacién y pobreza; 

6b) impulso a la economia de Chiapas; 

¢) reafirmacion y vigencia del Estado de Derecho, el 

imperio de la ley y la reorganizacién de la sequridad 

publica; 

d) concertacién politica inter e intra comunitaria, 

redistritacion y remunicipalizacioén de Chiapas; 

@) ayuda humanitaria; 

f} impulso a la iegisiaciéi de !os pueblos y las 

comunidades indigenas; 

g} permanente interlocucién con las instancias de 

intermediacion, coadyuvancia y; 

h) seguimiento y verificacién de los acuerdos de 

concordia y pacificacién creadas por la Ley para el 

Didlego, ta Conciliacién, y la paz Digna en Chiapas de 

marzo de 1995. 

31.- El 24 de abril, tos comandantes zapatistas 

Navid y Hortensia, denunciaron gue varios priistas 

armados, y varios elementos de ia Policia ue ver ida 
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Pablica, detuvieron a seis seguidores del EZLN en el 

ejido Los Platanos, municipio autonomo de San Juan de La 

Libertad, “antes El Bosque". 

32.~ Bl 26 de abril, los zapatistas atacaron a un 

grupo de indigenas que participaban en el novenario de 

Andrés Miguel Lépez Hernandez, y en el ataque muridé el 

hermano del occiso, de nombre Humberto. 

33.- El Gobernador de Chiapas, Roberto Albores 

Guillén, present6 una propuesta de remunicipalizacién de 

esa entidad gue considera el establecimiento de 33 nuevas 

circunscripciones territoriales. La propuesta tomé en 

cuenta los planteamientos del EZLN. 

34.- El 27 y 28 de abril, El presidente Zedillo 

visité Chiapas y firmé un convenio de Desarrollo Social. 

Ese mismo dia en la ciudad de México, el comisionado del 

Instituto Nacional de Migracion de la Secretaria de 

Gobernacién, Alejandro Carrillo Castro, informéd que esa 

dependencia investigaba a la didécesis de San Cristobal, 

de la que es obispo Samuel Ruiz, porque el Centro de 

Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas expide 

documentos de “observadores" a ciudadanos extranjeros.*? 

35.- El 1° de mayo policias estatales de Seguridad 

Piblica, con el respaldo de soldados, illegaron al ejido 

Amparo Aguatinta, y con el pretexto de liberar a un 

refugiado guatemalteco, encarcelado (por haber comprado 

ilegalmente un terreno) por las avtoridades del municipio 

rn) 

49spig, pe 28. 

168 

 



Bn 

autonome "Tierra y Libertad", detuvieron a 45 indigenas y 

destruyeron toda la papeleria del Concejo Municipal. 

36.- El 3 de junio, “toca al pueblo Nicolas Ruiz 

entregar su tribute de humillaciones y saqueo."5° 

37.- El 7 de junio el Obispo Samuel] Ruiz Garcia y la 

Comisién Nacional de Intermediacién dieron por terminada 

su tarea de mediacién en las negociaciones de paz entre 

el EZLN y el] gobierno mexicano. En respuesta, Emilio 

Rabasa, Coordinador para el didlogo y la Negociacién en 

Chiapas ratificé que el] Gobierno Federal esta dispuesto a 

establecer una interlocucién directa con el FZLN. 

38.- El 10 de junio, Los habitantes de El Bosque son 

agredidos con “suma violencia" al igual que el municipio 

aulénomo de San Juan de la Libertad. 

39.- A mediados de junio, se registraron 

enfrentamientos entre milicianos del E2LN y fuerzas de 

seguridad del Estadm con un saido de nueve muertos, diez 

heridos y  txreinta Zapatistas son consignados por 

homicidio, lesiones, usurpacioén de funciones, rebelién, 

asociacién delictuosa y robo. 

Ademas la Secretaria de Gobernacio6n solicit6é a la 

COCOPA su intervencién para propiciar e1 didélogo directo 

entre el EZLN y el Gobierno Federal. 
"En la légica de la ‘baia intensidad', 

conviene expulsar a los extranjeros 

‘indeseables', Y esto se hace con 

prodigalidad. Son echados del pais italianos, 

franceses, estadunidenses...Se quiere con 

S0Mursivais, Carlos. Op. Cit. p. 79



estos procedimientos ilegales movilizar el 

chovinismo del que tanto se ufanaba México, 

pero ya se le localiza. En cambio, si le 

funciona al régimen la indiferencia o el 

hartazgo ° la desinformacion de la 

sociedad."5? 

40.- El 8 de julio el Gobierno Federal presento a la 

COCOPA su propuesta de distensidn, consistente en 

"instalacién de mesas de negociacién para resolver el 

problema de la duplicidad de autoridades originade por el 

establecimiento de ‘municipios auténomos', impulso a 

mecanismos de negociacién por regiones y 4a escala 

comunitaria; fortalecimiento de las acciones para mejorar 

los sistemas de justicia y abatir la impunidad; 

instrumentacion de programas de desarrollo social y 

productivo con la participacién de las comunidades; y 

distension militar y didalogo directo con ia dirigencia 

del EZLN. "54 

41.- El Gobernador Roberto Albores presento el 13 de 

julio el Programa de Distension para el Estado de 

Chiapas, integrado por 17 puntos, entre los que destacan: 

el otorgamiento de status juridico a las Juntas 

Municipales de Transicién a los llamados municipios 

auténomos que no estan asentados en las cabeceras 

municipales y avance en el proceso de remunicipalizacion 

de las zonas norte, Los Altos y la Selva. Ademas incluye 

la veforma constitucional en materia de derechos de los 

pueblos indigenas para el Estado de Chiapas. 

Slipid. p. 81 
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42,.- El EZLN dio a conocer la Quinta Declaracisén de 

la Selva lacandona en la que se planteaba una consulta 

ciudadana sobre la propuesta de reforma constitucional en 

materia de derechos y cultura indigenas elaborada por la 

Comision de Concordia y Pacificacion. 

43.~ El 23 de julio en Quiringuicharo, municipio de 

Ocosingo, el Ejecutivo Federal manifesto la necesidad de 

establecer un didlogo directo entre el gobierno y el 

EZLN, sin pretextos ni evasivas, sin mediaciones y con 

la participacién de la COCOPA como instancia de 

coadyuvancia, y propuso al Congreso de la Union “como el 

espacio para dirimir la reforma constitucional en materia 

de derechos indigenas."° 

44.- El Secretario General de la ONU Koffi Annan 

respaldé, en e] marco de su visita a México, la politica 

seguida por e) gobierno mexicano en Chiapas, pero deiéo en 

claro que la OND no se invelucraria directamente en el 

proceso de paz en Chiapas e incitd al EZLN a retomar el 

dialogo de paz. 

45.- El gobernador de Chiapas, Roberto Albores 

Guillén, dio a conocer los avances del programa de 

distensidén y destacd que 16 de los 33 municipios 

considerados en su propuesta de remunicipalizacion de la 

zona de conflicto han aceptado su incorporacién al 

proceso, 

ibid. p. ld. 
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46.- Durante la glosa del IV informe de gobierno del 

Presidente Zedillo, el entonces Secretario de 

gobernacion, Francisco Labastida Ochoa, afirmé que un 

asunte de interés nacional como el de Chiapas requiere 

tener una Clara dimensioén del problema y contar con una 

estrategia como la que desarrolla actuaimente el gobierno 

mexicano. 

47.- El 4 de octubre de 1998 se realizaron comicios 

para renovar el Congreso Local y elegir presidentes 

municipales. El PRI gané 82 de las 11Z alcaldias en 

disputa; el PRD 15; y el PAN, 5, entre las que destacan 

la capital del Estado de Chiapas. En cuanto a la 

distribucién del Congreso Local, gquedé como sigue: PRI 

23 asientos; PAN 5; PRD 5; PT i; ¥ PFC 1. 

48.- El Consejo Estatal Electoral ceiebra elecciones 

el 6 de diciembre en los distritos XV, XVI y XViT 

afectados por las inundaciones, asi como en el XXII, con 

cabecera en San Juan Chamuia, donde se habian anulado las 

mismas. 

49.- El EZLN propuso la realizacién de un didlogo 

con la sociedad civil a cfectuarse el 2U, 21 y 22 de 

noviembre en San Cristébal de las Casas. lo cual se 

calificéd como un signo positivo por parte del Gobierno 

Federal. El resultado de este encuentro fue el acuerdo 

para celebrar una consulta nacional sobre "el



reconocimiento de los derechos de los pueblos indios".°4 

Asisten aproximadamente 3000 personas, hubo buen debate. 

50.- El EZLN acepté un encuentro con la COCOPA el 20 

y 22 de noviembre en la ciudad de San Cristébal de las 

Casas, pero hubo gran deslucimiento en é1. 

S5i.- En diciembre, Albores promueve una ley sobre 

desarme y amnistia “para el consumo exclusivo de los 

paramilitares."°5 

52.- El 20 de diciembre la PGR presenté el Libro 

Blanco sobre Acteal, Chiapas, en el cual menciona los 

avances en materia de procuracién de justicia sobre este 

caso, y asegura gue todo es producto de pleitas 

“intercomunitarios e intrafamiliares". Seguin la PGR no 

existen paramilitares ni “la estructura caciquil dei 

PRI", ni la "contrainsurgencia militar." 

53.- £1 22 de diciembre, aproximadamente go0d 

indigenas y $00 representantcs de Organizaciones No 

Gubernamentales, el clero y los medios de comunicacién, 

van a Acteal a la conmemoracion. 

54.- El 19 de enero de 1999 Emilio Rabasa Gamboa, 

Coordinador para el Dialogo y la Negociacién en Chiapas, 

se reuni® con la COCOPA para presentar una propuesta con 

un nuevo esquema de dialogo entre el gobierno federal y 

el EZLN, ademas declaro que el gobierno federal esta 
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abierto a "discutir la necesidad de contar con une 

instancia de intermediacién de cardcter nacional 

integrada por personalidades de reconocida autoridad 

moral, quienes realizarian su trabajo con total 

discrecién."*? 

55.- Se da a conocer el ejercicio de la accién penal 

contra Jorge Enrique Hernandez Aguilar y Jorge Gamboa 

Solis, Secretario del Consejo Estatal de Seguridad 

Publica ¥ Coordinador de la policia estatal, 

respectivamente, por los delitos de homicidio por 

omision, uso indebido de funciones, abuso de autoridad y 

dilacion de funciones. Gamboa Solis fue responsable de 

tener a su cargo los cuerpos policiacos que permitieron y 

coadyuvaron en ia formacién del grupo armado que 

participo en el crimen. 

56.- El 3 de marzo de 1999 Roberto Albores presento 

una iniciativa de reforma a los articulos 4° 10°, 12°, 

13°, 29° y 42° de la Constitucioén Local con el fin de 

"consagrar los principios basicos para reconocer los 

derechos, la cultura y las tradiciones de los pueblos 

indigenas de Chiapas."5* 

57.- El 18 de marzo en Las Margaritas, Chiapas, 

reitera gue el gobierno federal reafirma su compromiso de 

superar los rezagos y las carencias sociales de esa 

entidad. 
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58.- £1 21 de marzo se realizé la consulta nacional 

por el “respeto a los derechos de los pueblos indios y el 

fin de la guerra de exterminio™ convocada por el EZLN, 

promovida por 5000 delegados del grupo insurgente con la 

autorizacion de los gobiernos federal y estatal. 

59.- Bl 7 de abril las autoridades elegidas en 

octubre de 1998 ocuparon la sede oficial de gobierno en 

el municipio de San Andrés lLarrdinzar, pero una 

movilizacidon de simpatizantes del EZLN tomé 

posteriormente la sede del gobierno municipal. Sin 

embargo no hubo incidentes violentos pues no intervino la 

fuerza publica. 

60.- El 29 de marzo y el 16 de abril algunas 

familias de Ocosingo y Las Margaritas abandonaron la 

filas del EZLN y entregaron sus armas 41 gobierno de 

Chiapas. 

61.- Det 7 al 10 de mayo de 1999 se realizé el 

segundo encuentro del EZLN con organizaciones sociales. 

Asistierun mas de 2000 simpatizantes del EZLN. 

62.- El 17 de mayo el presidente Zedillo realizoé una 

gira por el Estado de Chiapas y precis6 que el gobierno 

federal no recurriria a la fuerza para resolver las 

diferencias politicas en la entidad.®° 
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Cabe sefialar ademas que de los operativos militares 

y policiacos realizados en el area en los ultimos anos, 

ninguno se ha propuesto frenar, desarticular o desarmar a 

los grupos paramilitares, por el contrario, "la reciente 

amnistia ofrecida por el gobernador local en turno 

asegura su impunidad, "® 

4.3.- EL CONPLICTO CHIAPANECO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA DEL ORDEN JURIDICO MEXICANO. 

Para poder abordar el presente tema, debemos 

recordar algunos antecedentes histéricos, tales como que 

el actual orden juridico es producto de una revolucisn, 

es decir, la consecuencia mas importante de la primera 

revolucién social del siglo XxX fue la Constitucion de 

1917 y sus no poco controvertidas garantias sociales. 

Tampoco debemos perder de vista que cuando un 

movimiento armado es reprimido y no triunfa, su futuro es 

ser sometido a las leyes del Estado al cual pretende 

derrocar, y cuando triunfa, é61 es el encargado de 

instaurar un nuevo orden juridico y crear como muevo 

gobierno la estructura juridico~politica capaz de 

preservarlo, dando origen al Estado de Derecho, como en 

el caso del actual orden juridico, en ¢€1 cual existen 

normas que van desde la constitucion, hasta el Codigo 

a 

S0ibid. p. 85. 
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Penal en su fuero comin y federal, que preservan y 

garantizan su existencia. 

A continuacién comentaremos las mas importantes en 

ese sentido: 

B) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS: 

Con e@) fin de garantizar el Estado de Derecho y 

hacerlo efectivo en la realidad, existen una serie de 

normas constitucionales que forman parte de la estructura 

juridico-~politica del Estado mexicano, y gue establecen 

claramente su inviolabilidad, a saber: 

Articulo 10: se refiere al derecho de poseer y 

portar armas de fueqo siempre y cuando no estén 

prohibidas por la ley federal y no sean de las reservadas 

para el uso exclusive del Ejército, Armada, Fuerza Aérea 

y Guardia Nacional, buscando “mantener la tranquilidad y 

la pae poblicas", e ampedir ja proliferacién de la 

violencia por el libre acceso de los individuos a las 

armas para dirimir sus problemas, pues la "inmoderada 

portacién de armas, en lugar de favorecer la seguridad, 

propicia la comisién de delitos...por ja natural 

agresividad que se manifiesta en los individuos armados", 

ademas de que asi se garantiza al mismo tiempo la 

supremacia del Estado en ese terreno.® 
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Articulo 13: La facultad del Estado de decir el 

derecho, prohibiendo la existencia de tribunales 

especiales y leyes privativas, con lo cual hace patente 

su control sobre la imparticion de justicia. 

Articulo 17: en el que se prohibe que los 

particulares puedan hacerse justicia por si mismos, ni 

"ejercer violencia para reclamar su derecho."® Reforzando 

asi lo que establece el articulo anteriormente comentado. 

Articulo 39: que establece que la "soberania 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. 

Todo poder piblico dimana del pueblo y se instituye para 

beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su 

gobierno. por lo cual debemoas entender que los poderes 

de la Unién y los locales son los que el pueblo ha 

elegido, por lo menos en teoria, y que ningin cambio 

realizado de manera violenta puede ser tolerado por la 

misma constitucion. 

Articulo 40: en el que se establece que la voluntad 

del pueblo mexicano es constituirse en una "“republica 

representativa, democratica, federal, Ccompuesta de 

Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 

regimen interior; pero unidos en una federacion 

establecida segun los principios de esta ley 

fundamental."®} Donde se hace hincapié en que la forma de 

f2constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. p. 15. 

S3ibid. p. 39. 
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realizar modificaciones al sistema es por la via 

democratica. 

Articulo 41: el cual manifiesta claramente la 

posicién del gobierno frente a los problemas internos, 

pues establece que “El pueblo ejerce su soberania por 

medio de los Poderes de la Union, en los casos de la 

competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que 

toca a sus regimenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitucion 

Federal y las particulares de los Estados..."64, esto es, 

guc el gobierno es el depositario de la soberania del 

pueblo, y por consiguiente el legitimo ejecutor de su 

voluntad. 

El mismo articulo 41 establece las reglas generales 

para el desarrollo del "juego" politico, sefhalando que 

corresponde a los partidos politicos promover la 

participacian del puebio en la vida democratica, asi como 

contribuir a la integracion de la representacién nacional 

y como “organizaciones de ciudadanos" motivar y hacer 

posible el acceso de @éstos al ejercicio del poder 

publico, "mediante el] sufragio", es decir, pacificamente, 

dentro de las reglas previamente establecidas por el 

gobierno. En pocas palabras, la constitucién establece 

los mecanismos bajo los cuales e] ciudadano puede 

participar de las decisiones del gobierno que lo 

representa, excluyenas cualquier forma agresiva y 
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violenta qué pudiera emplearse para modificar © intentar 

modificar la constitucion, fendémeno que podemos 

fundamentar mas claramente en los siguientes articulos. 

Articulo 135: el cual habla de que para poder 

adicionar o reformar la constitucién, es necesario que el 

Congreso de la Union, “por el voto de las dos terceras 

partes de los individuos presentes, acuerde las reformas 

© adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoria de 

las legislaturas de los Estados..."8, es decir, que la 

forma en que se puede modificar la constitucion es por la 

via pacifica y democratica, munca por un movimiento 

armado que pudiera violentarla, o forzar al gobierno o al 

pueblo a aceptar alguna modificacion, pues es realmente 

imposible obligar al pueblo como soberano a someterse por 

la violencia a una voluntad contraria a sus intereses, 

entendiendo éstos como aquellos enarbolados por sus 

representantes legitimos. 

Articulo 136: que establece a la letra que... 

"Esta Constitucién no perdera su fuerza y 

vigor, aun cuando por aiguna rebelién se 

interrumpa su observancia. En caso de que por 

cualquier trastorno ptblico se establezca un 

gobierno contrario a los principios que ella 

sanciona, tan luego como el pueblo recobre su 

libertad, se restablecera su observancia, y 

con arreglio a ella y a las leyes que en su 

virtud se hubieren expedido, serdn juzgados 

asi los que hubieren figurado en el gobierno 

emanado de la rebelién, como los que hubieren 

cooperado a ésta,"& 
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Sin embargo, la misma Constitucion utiliza un 

término especifico para designar a cualguier movimiento 

que pudiera intentar modificarla o modificarla de hecho, 

a saber: rebelidn, no habla de Revolucidn.® 

Los articulos 135 y 136 nos dicen también que el 

Derecho Constitucional no es inmutable, pues sé puede 

modificar conforme a las ideas y fenémenos politicos de 

la vida, pues estA estrechamente unido al ideal 

democratico, 

"no porque los teoricos del Derecho 

Constitucional hayan sido siempre demdécratas, 

sino porque ja democracia, expresada en 

lenguaje juridico, es el Estado de Derecho, 

es la racionalizacién juridica de la vida, 

porque el pensamiento juridico consecuente 

conduce a la democracia como tnica forma del 

Estado de Derecho." 

Es por ello precisamente que existe el principio de 

juridicidad, pero cuando llega a suceder alguna 

vivlacion a este principio por parte de los organos del 

Estado, ya sea mediante actos de autoridad que vulneren 

el principio de legalidad strictu sensu o el de 

constitucionalidad, la misma const itucién "trae 

aparejadas en un sistema democratico la invalidez de 

tales actos." 

Ahora bien, no basta la simple existencia de una 

constitucian para reputar al Estado como Democratico, 
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sino que se requiere gue dicho “instrumento normativo" se 

apegue a la constitucién real del pueblo para asumir el 

caracter de “legitimo y auténtico", que la Constitucion 

juridico-positiva “exprese el ser, el modo de ser y el 

querer ser populares". Pero puede darse el caso de que 

ain cuando al principio la Constitucién no tuviera esas 

caracteristicas, con el paso del tiempo pudieran aparecer 

en la facticidad historico-politica y lia mayoria del 

pueblo respalde y se acoja “voluntaria y espontdéneamente 

a la constitucién impuesta ab origine, pues entonces ésta 

se legitima.*7 

Dentro de un sistema genuinamente democratico, son 

los jueces los controladores del principio de juridicidad 

y “estan investidos con una especie de supremacia 

respecto de los demés organos del Estado. "7! 

Ahora bien, se afirma que la Constitucion es 

inviolable 
"porque sdélo puede ser quebrantada, 

desconocida ° reemplazada mediante el 

ejercicio de dicho poder {constituyente] 

cuyo titular es el pueblo, toda vez que no es 

sino el aspecto teleolégico de su soberania. 

Inviolabilidad, por ende, significa la 

imposibilidad juridica de que la Constitucién 

sea desconocida, cambiada o sustituida por 

fuerzas que no emanen del poder constituyente 

Oo por grupos o personas que no expresen la 

voluntad mayoritaria del pueblo." 
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En efecto, seria ilégico que la  constitucion 

convalidara a la revolucién come una forma de 

modificarla, o abolirla, pues aunque ese fue su origen, 

no puede juridicamente dar pauta a la alteracién del 

orden juridico gue ella misma garantiza. 

Entonces, cabe preguntarnos, si es posible o valido 

modificar el orden juridico-positivo mediante una 

revolucién, a lo cual nos contesta Ignacio Burgoa gue si 

es posible, pues toda sociedad tiene derecho a la 

reyolucién "como una potestad natural de su misma 

implicacién dinamica,” pues no debe confundirse 

inviolabilidad con insustituibilidad. 

La Constitucién es inviolable frente a cualquier 

movimiento gue sin ser auténticamente revolucionario, la 

desconozca, suspenda o reemplace por un status politico 

diferente. “En otras palabras, toda constitucion, ante 

las aspiraciones populares, frente a la vida social en 

constante evolucién, es evidentemente susceptible de 

abolirse y de ser sustituida por otra." 

A pesar de su inviolabilidad, la Constituci6n que se 

supone producto de la voluntad popular expresada a través 

de sus representantes, llamense Congreso o Asamblea 

Constituyente, no “deben encadenar al pueblo hasta el 

extremo de que siempre se vea obligado a cefir su vida a 

sus mandamientos", sean juridicos, politicos, 

  economices o sociales, si ellos se oponen a 
trivediac 
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la "avolucion nacional y oa los sentimientos de 

justicia.”4 

Sin embargo, conforme a los principios 

constitucionales cualquier forma violenta que intente 

modificarla, valida o no, justa o no, no tiene cabida. 

En efecto, los movimientos revolucionarios no sé 

apoyan en el orden juridico existente, por el contrario, 

lo desconocen por injuste y pretenden abolirlo o por lo 

menos reformarlo. 

En realidad es dificil que suceda por no decir que 

es imposible “determinar cuando una rebelién contra un 

orden constitucional establecida entrafa una auténtica 

revolucién respaldada por las mayorias populares, © 

signifique un mero levantamiento auspiviado por 

ambiciones personalistas o sectarias que traduzcan la 

reaccién de las clases sociales privilegiadas contra los 

principios de Justicia social consignados 

constitucionalmente."’) Por ello, la constitucién de 1917, 

en su articulo 136 ya citado dispone que una vez sofocado 

el movimiento sedicioso, "se imponga a sus dirigentes o 

participantes las sanciones que establezcan las leyes que 

con arreglo a ellas se hubieren expedido.""© Sin embargo, 

para lograr esto, es necesario que primero se restablezca 

el orden constitucional quebrantado pues si los 
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insurrectos logran la victoria o al menos obtienen la 

hegemonia en la "situacian cruenta" producida, sea por el 

respaldo, consenso o apatia de las mayorias populares, no 

seria posible restaurar la Constitucion. Asi pues, a 

decir de Burgoa, 

"No todos los fenédmenos de ruptura o 

supresion de una situacién dada pueden 

calificarse como revoluciones, sino solo en 

ta medida en que mediante la concurrencia 

popular mayoritaria, el consenso del pueblo o 

la aceptacioén tacita o expresa por parte de 

éste, persigan un mejoramiento social en las 

esferas juridicas, politicas, sociales, 

econémicas o culturales. Por ende, cualquier 

movimiento gue tienda a romper un statu quo 

determinado o a sustituirlo por otro, pero 

cuyo ideario directo o inspirador no se 

descubra la finalidad de mejorar a las 

grandes masas mayoritarias de un pueblo en 

jos diversos aspectos de su vida, no mereceraé 

el calificativo de revolucién."” 

Segin el mismo autor, las caracteristicas de una 

revolucién deben ser las siguientes: 

a) Tendencia a romper o sustituir un estado de cosas 

juridico o fActico imperante por medios no autorizados 0 

reprobados por este. 

b) Que se pretenda lograr el mejoramiento de las 

mayorias populares en los aspectos sociales, politicos, 

culturales o econémicos de su vida. 

cy} Que sus ideas y principios sobre los que se 

sustente "cristalicen" en una "normacién juridica 

fundamental" es decir, en una Constitucion. 
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ad) Que una vez que triunfe el movimiento sobre sus 

adversarios u opositores, sea respaldado por la mayoria 

popular o que lo acepte expresa oO tAcitamente.7é 

Si no se cumple con los "requisitos" antes 

mencionados, no se puede hablar de revolucion, y debe ser 

considerada como rebelién o sedicidn, delitos que se 

encuentran tipificados en el Cédigo Penal, del cual 

hablaremos a continuacién, y que estan clasificados como 

delitos politicos. 

B) CODIGO PENAL: 

Bhora bien, siguiendo el mismo orden de ideas, 

tenemos en el libro segundo del Cédigo Penal para el 

Distrito Federal en Materia de fuero comin y para toda la 

Republica en Materia de Fuero Federal, en su primer 

capitulo, el relative a la Seguridad de la Nacién, que a 

decir de Francisco Pavon Vasconcelos, no es ninguna 

casualidad que la mayoria de los Cédigos Penales en el 

mundo, establezcan como primer capitulo precisamente 

éste, ni que las penas con que sé castiga la comision de 

tales delitos sean tan alitas, pues con ello el Estado 

pretende “desanimar™ a los que pudieran tener la 

intencién de cometerlos. Ademas, a esta clase de delitos 

también se les conoce como "delitos politicos", por las 

circunstancias y trascendencia en que se dan o pueden 

darse. 
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Log delitos politicos deben ser abordados en una 

forma muy profunda para poder comprender los diferentes 

puntos de vista que pudiera haber. Carranza comenta que 

la politica y la justicia desgqraciadamente “no nacieron 

hermanas y... que en materia de delitos contra la 

seguridad del Estado (interna o externa), no existe 

derecho penal filoséfico,” por lo que e) Codigo Penal 

como conjunto de normas punitivas, “solamente cobra 

sentido en la medida en que se inserta en la 

constitucion.”7? 
En ese sentido, para que un delito pueda incluirse 

dentro del cuadro de las condiciones politicas es preciso 

que esté caracterizado por un ataque dirigide contra uno 

© cualquiera de los elementos integrantes de la 

organizacion politica del pais, o contra cualquiera de 

Jas actividades de los poderes politicos”.® 

Para Barsanti el deJito politico es “cualquier 

ataque al Estado” siempre que dicho ataque esté dirigido 

a la “organizacién juridico-politica del Rstade, o de sus 

poderes en el orden interno. "# 

Sin embargo, para poder encuadrar perfectamente al 

delito del que se trate, como politico, debemos echar 
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mano de la teoria juridica, y analizar el punto de vista 

subjetivo del mismo, es decir, el fin que el agente 

persigue o se propuso realizar, y la motivacié6n que lo 

guid 

“de manera que si el fin y el motivo fueron 

de injerencia politica, el delito resulta 

siempre de esa naturaleza. Asi, el motivo 

politico resulta fundamental, ya que 

inclusive el delito politico se transforma en 

comin cuando la motivacién no es de aquella 

indole y, por lo contrario, un delito comun 

se convierte en politico cuando la motivacion 

del agente se relaciona con un fin 

politico. “8 

En efecto, este grupo de delitos que la ley no 

define estan dirigidos a poner en “serio peligro” 1a 

seguridad interior del Estado, a través de los atentados 

contra el régimen constitucional, “contraponiendoles, 

como una excepcién, a los liamados delitos cumunes, por 

cuanto estos atentan contra bienes juridicos de caracter 

diverso. “83 

El articulo 144 del Cédigo Penal del Distrito 

Federal no define el delito politico, pero en cambio si 

precisa su Ambito punitivo al limitarlo a los delitos de 

Rebelion, Sedicioén, Motin y conspiracién para cometernos. 

La Constitucion de 1917 en su articulo 22 prohibe la 

pena de muerte por delitos politicos y “actuaimente 

  

interior, son sus elementos | 

gobierno y los derechos politicos de los ci 

82 * ibidem. 

83 ibid. p. 117. 

  pederes politicos, la forma de 

danos. ibidem.     
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ningun Estado de la Republica ni el Distrito federal 

contempla en su legislacién penal la pena de muerte.”** 

Para Burgoa el delito politico es la “accidén 

delictuosa, sancionada por la ley penal, que produce o 

pretende producir una alteracién en el orden estatal bajo 

diversas formas, tendientes a derrocar a un régimen 

gubernamental determinado o, al menos, engendrar una 

oposicién viclenta contra una decisién autoritaria o a 

exigir de la misma manera la observancia de un derecho, 

siempre bajo la tendencia general de oponerse a las 

autoridades constituidas. 8 

SEDICION: el cual consiste en que "en forma 

tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataguen a la 

autoridad para impedir ei tibre ejercicio de sus 

funciones” con la finalidad de: 

a) Abolir o retormar la Constitucion 

politica de los Fstados Unidos Mexicanos; 

b) Reformar, destruir o impedir la 

integracién de las instituctones 

constitucionales de la federacién, o su libre 

ejercicio, y 

c) Separar o impedi: cl desempefio de su 

cargo de alguno de los altos funcionarios de 

la Federacién mencionados en e] articulo 2° 

de la Ley de Responsabilidades de los 

Funcionarios y Empleados de la Federacion, 

del Distrito Federal y de los Alitos 

Funcionarios de los Estados." 

MOTIN: que consiste en que “para hacer uso de un 

derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el 

  

84 ibid. p. 118, 
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cumplimiento de una ley, se reunan tumultuariamente y 

perturben el orden piblico con empleo de violencia en las 

personas o sobre las cosas, Oo amenacen a la autoridad 

para intimidarla u obligarla a tomar alguna 

determinacién” y "a quienes dirijan, organicen, inciten, 

compelan o patrocinen econémicamente a otros para cometer 

el delito de motin,.."8? 

Fl caso del motin no presupone un alzamiento en 

armas, aun cuando algunos de los participantes 

“accidentalmente lleven armas.“® 

En el motin se pretende hacer uso de un derecho 

mediante el ilicito medio de la reunion tumultuaria y con 

perturbacién del orden ptblico, pero tanto en este delito 

como en el de sedicion, los participantes carecen de 

organizacion y actwan en tumulto, inermes, y en todo caso 

es equiparable a la asonada, en la que no se reguiere una 

organizacion, ni siquiera rudimentaria ya que la reunidén 

por su caracter tumultuario hace el movimiento 

“naturalmente desordenado, cadtico, desorganizado...”% 

REBELION: La Rebelién es un delito colectivo, que se 

hace en piblico, gue se sostiene con armas, con el empleo 

de la fuerza, tiene una “verdadera organizaci6én”, con 

abierta y declarada hostilidad. 

     Pa VE os, Op. Cit. p. i4e. 

89 comentarios al Cédigo Penal Colombiana. p. 56-60. 
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fl articulo 132 del Codigo Penal caracteriza a la 

Rebelién como un “verdadero alzamiento en armas” por 

personas no militares en ejercicio, que haciendo uso de 

la violencia y con armas intenten: 
a) “abolir o reformar la Constitucién 

politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

b) Reformar, Gestruir oO  impedir la 

integraci6n de las instituciones 
constitucionales de la federacién, o su libre 

ejercicio, y 
c) Separar o impedir el desempefo de su 

cargo de alguno de los altos funcionarios de 

la Federacién mencianados en el articulo 2° 

de la Ley de Responsabilidades de laos 
Funcionarios y Empleados de la Federacidén 

del Distrito Federal y de los Altos 

Funcionarios de los Estados." 

Este es un tipo cortado o de resultado anticipado, 

pues sdlo se perfecciona cuando se dan sus elementos 

constitutivos con independencia de algtin resultado 

concreto. No es necesario que los propésitos de tos 

rebeldes se realicen, es decir, no requiere consumacion. 

La srebelién es un delito doloso, (genérico y/o 

especifico) pues el sujeto debe querer el alzamiento y al 

mismo tiempo debe querer cualquiera de los fines o 

propositos ya sefialados. 

Generalmente las penas impuestas son mas severas 

para los promotores ao dirigentes del movimiento armado y 

menores para los que “simplemente tomen parte de la 

rebelion o se encuentren comprometidos en ella”, aunque 

la mayoria de los ordenamientos punitivos no hacen tales 
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distinciones y consideran “dentro del mismo ambito 

represivo a todos los que participen en el levantamiento 

en armas.‘ 

El articulo 132 prescribe de 2 a 20 afos de prision 

y muita de 5000 a 59 000 pesos, lo cual es un amplio 

Aambito de punicion en el cual el juzgader se mueve para 

individualizar las sanciones.% 

En efecto, la ley penal del Distrite Federal sufridé 

reformas publicadas el 10 de enero de 1994 vigentes desde 

el primero de febrero del mismo afio en las que se hace 

una clara distincién punitiva entre auteres intelectuales 

y materiales con relacion @ los cémplices y encubridores 

(a estos tiltimos se les impondra hasta las tres cuartas 

partes de la que corresponda al delito, conforme aj 

articulo 64 bis, el juzgador debe recurrir a la 

participacidn delictuosa contemplada en el articulo 13 y 

a las que rigen el arbitrio judicial para la aplicacién 

de las penas (articulo $1 y 52). 

En los dos casos que contempla el articulo 133 se ve 

la clara participacién de la rebelioén, pues en el parrafo 

primero, el sujeto proporciona voluntariament® a los 

rebeldes sin mediar coaccién fisica o moral elementos 

materiales ( tales como armas, municiones, dinero, 

viveres, medios de transporte, etc.), para sostener © 

eee 
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impulsar e] movimiento en armas contra el gobierno y sus 

instituciones, o bien, que impida voluntariamente a 

través de actos positivos que favorecen la causa de los 

rebeldes, que las tropas del gobierno reciban esos 

auxilios. 

En el segundo parrafo se dice que la rebelién queda 

determinada en e@) acto intencional del  funcionaria 

publico o empleado ptblico del gobierno federal o 

gobiernos estatales o municipales, etc., que consiste en 

proporcionar a los “alzados” documentos o informes de 

interés estratégico gue evidentemente tienden a propiciar 

el éxito de la causa rebelde.” 

Cuando existe coaccioén fisica o moral se excluye la 

punicién de los actos de auxilio descritos pues se 

realizan contra la voluntad del agente. 

Finalmente, estas formas de rebellion constituyen 

delitos de peligro pues al auxiliar “por si mismo e 

independientemente de su asimilacién legal a ia forma de 

autoria, no produce ningun resultado conereto de 

naturaleza dafiosa.”* 

En el articulo 134 se habla pr&cticamente de los 

mismos elementos que integran el delito de rebelién del 

articulo 132, aunque la condicién de punibilidad de la 

conducta, “a virtud del titulo de rebelién radica en que 

33 pavon. Op. Cit. p. 125. 

2) jou p. dal. 
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los rebeldes no depongan las armas cuando los Poderes de 

la Union hayan intervenido en e} conflicto.7% 

Francisco Gonzd4lez de la Vega manifiesta que la 

vebelién interna en las entidades federativas constituye 

un delito previsto en las codificaciones de los Estados 

en las cuales se le eleva a la categoria de delito 

federal la rebelioén contra el gobierno de algunos de les 

Estados de la Federacion, contra sus instituciones 

constitucionales o para lograr la separacién de su cargo 

de alguno de los altos funcionarios del Estado. El 

articulo 119 constitucional establece que “los Poderes de 

La Unidén tienen el deber de proteger a los Estados contra 

toda invasion o violencia exterior. En cada caso de 

sublevacion o trastorno interior, les prestaran igual 

proteccién, siempre que sean excitados por la legislatura 

del Estado o por su Ejecutivo, si aguella no estuviere 

reunida.” Es esta excitacién, sea la de la Legislatura o 

en su caso del Ejecutivo del Estado, lo que trasforma el 

delito de rebelién de infraccién local a delito federal.% 

El articulo 135 nos habla de la proposicién como 

categoria de delito autonomo pues en la fase externa del 

iter criminis esta: 

a) la resolucion manifiesta. 

b) la ejecucisn. 
c) la consumacién. 

ne 

25 Gonzdlez de la Vega, Francisco. Codigo Penal Anotado. p. 348-349 

BE Sbid. p. 239. 
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La doctrina establece que entre la resoluci6én 

exteriorizada y la ejecucién dei delito puede haber 

conductas que, si bien ordinariamente no son delictuosas 

por no penetrar al ambito de la ejecucién material, 

tienen excepcionalmente importancia desde el punto de 

vista punitivo. 

EL derecho positivo mexicano considera la 

proposicién como delito (fraccién I), pues es equivalente 

a la invitacién formal realizada a otras personas para 

que intervengan, con quien propone, a la ejecucién del 

delito, pero para que ello se convierta en delito es 

necesario gue el sujeto activo easté determinado o 

resuelto a cometer el delito de rebelién y precisamente 

por ello invita a otro u otros a ejecutarlo, es decir, 

debe haber cierta seriedad y tormalidad (a) la ejecucién 

del delito de rebelion.?’ 

La traccién tI nos habie del ocultamiento o auxilio 

a los espias o expioradores de los rebeldes, con pleno 

conocimiento, y de mantener relaciones con los rebeldes, 

esto es, nos habla de complicidad en el delito de 

rebelidan,. 

No obstante, es condicién para que se de el delito, 

el conucimiento de gue lo sean, pues si no se sabe que lo 

sean, o bien hay coaccidn u omisidén bajo un “error 

invencible, sobre aigune de los elementos esenciales que 

ae



integran el tipo penal,”%% entonces no se da el delito. 

Por lo que este tipo penal es de comision dolosa pero 

excluye la culpa “dado que no se puede ocultar o auxiliar 

a los espias o exploradores de los rebeldes por culpa 

esto es, por falta de previsién de lo previsible o bien 

al prever confiando en que el resultado no se produciria, 

violando un deber de cuidado que el sujeto debia y podia 

observar, segin las circunstancias ¥ condiciones 

personales en que se encontraba.”% 

En la misma fraccidn existe otra hipétesis de 

complicidad en el delito de rebelién “mantener relaciones 

con los rebeldes para propercionarles noticias 

concernientes alas operaciones militares u otras gue le 

sean atiles. “1 

En este caso también es necesario el conocimiento 

del caradcter ilicito de la conducta que se realiza y la 

voluntad de realizarla, es por tanto una conducta dolosa. 

La fraccién ITI también contempla conductas de 

cooperaciédn con el &xito de la rebelion tales como: 

servir un empleo, cargo ° comisioén, bajo das 

circunstancias: 

a) que se reéalicen en lugar ocupado por los 

rebeldes. 

Articule 1%, f. vIlI del 

rriculoe 9, parrafo 2°, Op. 
     

ibidem. 
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b) que se ejecuten voluntariamente, pues si se 

realizan bajo coaccién o razones humanitarias, no se 

tipifica el delito. 

Evidentemente es un delito doloso, pues se requiere 

de la voluntad del que lo realiza. 

El articulo 136 esteblece prisiédn de 15 a 30 afios y 

multa de diez mil a veinte mil pesos “a los funcionarios 

© agentes del Gobierno y a los rebeides que después del 

combate causen directamente o por medio de ordenes, la 

muerte a los prisioneros.”?0 

La norma penal no sdlo protege al prisionero de 

guerra, sino también a los rehenes, lesionados y a las 

personas atendidas en los hospitales de sangre. 

Los sujetos activos son tanto los funcionarios o 

agentes de gobierno como los rebeldes que dieren muerte 

al prisionero por lo que son responsables todos los que 

participen en el hecho, dando muerte directamente al 

prisionero o que ordenen su ejecuciéon. 

El articulo 137 nos habla de dos supuestos: 

a) cuando tales hechos se originen en combate, en 

cuyo caso los rebeldes no serdn responsables de los 

mismos para efectos punitivos. 

b}) cuande se causen fuera de la lucha en que la ley 

declara responsable tanto al que manda ejecutar el delito 

'S) estrictamente sou te 778 derarse como prisioneros de guerra 

a los combatientes que forman parte de una lu.r 7 > armada y a tog que, 

sin pertenceer a ella, la siguen cuando caen en poder del enemy. 

favon. Op. Cit. p. 133. 
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como al que lo permita y a los que inmediatamente la 

ejecuten. 

En el articulo 138, se habla del arrepentimiento 

“que en la tentativa hace operar la impunidad de los 

actos de ejecucién realizados peor el agente, cuando estos 

por si mismos no constituyen delito”, y por lo mismo es 

una causa extintiva de la punibilidad en la rebelion. 

“La ley penal, por especiales causas de politica 

criminal, ha querido mediante este perdén legal dar 

oportunidad al rebelde de volver a los cauces de la 

legalidad.”1% 
No obstante, su funcionamiento queda condicionado a} 

a) que se depongan las armas antes de que los 

autores sean tomados prisioneros. 

b) o que el rebelde no hubiere cometido algun otro 

delite que pudiera dar origen a un concurso de delitos. 

Bntonio Vicente Arenas sugiere como desgiose de la 

concurrencia de delitos la siguiente: 

a} delito de rebelidn complejo. 

b) delito de rebelién mixto. 

c) delito de rebelion simultdneo. 

en el articulo 145 no se puede profundizar mucho, 

pues a decir de Pavon Vasconcelos, es “pura expresion de 

un estatismo monstruoso y desorbitado que no merece el 

mas minimo comentario, “1% 

CONSPIRACION: Es “el acuerdo, el concierto entre dos 

o mas personas para ejecutar determinado delito”, pero 

para ello se reguiere no sélo que la “idea criminosa haya 
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sido resvelta por su autor, sino decida en concierto 

entre dos o m&S personas, proyectadandose sobre la accidn 

de un a determinado delito.”?0 

Constituye ordinariamente una fase preparatoria del 

delito, pues termina en el momento inmediatamente 

anterior a la realizacién de ia ejecuciédn del acto, 

adquiere relevancia y categoria de deiito consumado 

cuando se orienta a la comision de ios delitos de 

Traicién a la Patria, Espionaje, Sedicion, motin, 

Rebelién, Terrorismo y Sabotaje, conforme a la que 

establece el articulo 141 del Cédigo Penal del Distrito 

Federal. 

En efecto, la conspiracién va mas alld de la 

exteriorizacion de una idea criminal, es necesario que 

dos o mas personas imputables se pongan ce acuerdo para 

cometer cualquiera de ios deiitos antes mencionados 

acordando los medias de ejecucion. Por io sual todos los 

que participan en el concierto son autores dei delito, 

siempre gue los medios sean idéneos, es decir, aptos para 

poder ejecutar el delito deseado. 

Finalmente, cualquier acto de ejecucién de los 

delitos mencionados (inclusive el conato} “rebasaria el 

marco punitivo de la conspiracién,” pues esta debe ser 

descubierta antes de iniciarse los actos ejecutivos de} 

delito propuesto, “la terntativa {debe ser posible) o la 

Consumacadn to "sadlquiera de los delit:s previstos... 

 



absorbe a la conspiracion, por ser ésta un grado menor y 

menos grave.” 105 

Como se puede observar, el Estado Mexicano protege 

su integridad en forma perfectamente clara en contra de 

los llamados delitos politicos, y de acuerdo con esta 

legislacién es factible conforme a derecho, que la 

autoridad ejercite la accion penal tnicamente, o bien, de 

acuerdo a la magnitud y alcances del delito y el peligro 

que entrafie, pudiera en un momento dado, utilizar a las 

fuerzas armadas para sofocar el movimiento, de acuerdo a 

su importancia, tal es el caso del E2ZLN, que inicio su 

rebelion con una declaracién de guerra al Ejército 

Mexicano y con la intencion de derrocar al ejecutivo 

federal, presidido en ese momento por el licenciado 

Carlos Salinas de Gortari. 

En efecto, el uso de las fuerzas armadas corresponde 

en primera instancia al presidente de la Repiblica, pues 

es @l el Jefe Supreme de las mismas, conforme al articulo 

89 fraccién VI, de la Constitucién, pero esta facultad es 

extremadamente discrecional, es decir, depende de su 

criterio. 

Al analizar el caso de la rebelién del E2ZLN en 

Chiapas, nos damos cuanta de que no es tan sencillo, 

dadas las circunstancias sociales, economica, politicas y 

hasta culturales. 
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Ateniéndonos a los hechos, ¢l1 EZLN consumé delitos 

tanto del fuero local, como del federal, entre los que 

podemos contar el secuestro, robo de vehiculos, 

homicidio, evasién de presos, robo, ataques a las vias 

generales de comunicacién, rebelién, sabotaje, 

conspiracién, lesiones, despojo, abigeato, dafio en 

propiedad ajena, extorsioén, acopio de armas, disparo de 

arma de fuego, portaci6én de armas reservadas para uso 

exclusivo de las fuerzas armadas, robo de explosivos y 

acopio de explosivos, “entre otros delitos de los cuales 

los mencionados son aquellos que fueron ampliamente 

publicados por los medios de comunicaci6én.” 

De lo unico que por mas que trataron de culparios 

pero no pudieron fue de terrorismo, pues “el 

planteamiento de guerra por el EZLN tenia como objetivo 

derrocar al gobierno federal y derrotar a! enemigo, en 

ningun instante se planteG al terrorismo como arma en 

contra del gobierno y la sociedad, sino al contrario, en 

repetidas otasiones cl propio Ejército Zapatista mostr6 

su desprecio por los actos de terror 7106 y avn cuando a    

partir del 6 de enero de 1994 se dieron en nuestro pais 

una serie de actos terroristas tales como estallido de 

bombas, “y las amenazas proliferaron en el pais,...todo 

indicaba que el movimiento iniciado en Chiapas se 

extendia militar y geograficamente a otros estados de la 

  

186 plascencia, Rabl. “Ei confiicto en Chiapas, consideraciones ue 

derecho penal” en La Rebelion en Chiapas y el derecho. p. 163. 
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Repiblica s6lo que, los objetivos y tdcticas gue sé 

empleaban no coincidian con las que hasta entonces habia 

utilizado el EZLN,“107 

En efecto, no se le puede dar el calificativo de 

Revolucion conforme a lo ya comentado arriba, pues 

resulta exagerado por el nimero de sus militantes, 

territorio comprometido (4 municipios) e ideologia 

planteada. De cualguier manera, los insurrectos han 

solicitado su reconocimiento como fuerzas beligerantes, 

pero ello responde a cuestiones de “derecho e 

instituciones internacionales”, pues adguiere (el EZLN) 

un status muy especial, con consecuencias también muy 

especiales, “3% 

Tampoco debemos minimizarlo y darle el calificativo 

de simple alzamiento, pues ha sido valorado sobre todo en 

el extranjero y de acuerdo a las medidas tomadas por el 

gobierno federal y e1 impacto social que ha ocasionado, 

como un fendmeno que rebasa ese “sencillo concepto”. 

fs en vealidad un fendmeno muy serio por las 

earacteristicas que reviste. 

La conducta del EZLN conforme a lo dispuesto en el 

Cédigo Penal ya comentado arriba con mas detenimiento, 

constituye el delite de rebelion, en los articulos 132 al 

138, sin embargo, si continuamos analizando el problema, 

  

107 ibiem. el subrayado es nuestro. 

108 Rabasa, Emilio 0. “EL caso Chiapas: Aspecto constitucional” en 

ibid. p.15. 
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encontraremos gue no es tan simple como eso, pues existen 

una serie de irregularidades en las que incurren tanto 

las autoridades como los negociadores y hasta el mismo 

Congreso de la Union, que desconocen tacitamente el orden 

juridico existente en nuestro pais, puntos que trataremos 

de analizar a continuacion. 

El licenciado Manuel Camacho Solis se propuso para 

negociar “extralegalmente" la solucién al conflicto asi 

como la pacificacién del estado de Chiapas, se “afirma™ 

que fue con permiso del Presidente de la Republica, y 

que para coadyuvar a ese "humanitario propdésito", el 

Congreso de ta Union, expidid una Ley de Amnistia 

respecto de los delitos que se hubiesen cometido del 1° 

al 16 de enero de 1994 por parte de los rebeldes, 

"figurando entre ellos el de rebelion."**? 

fn palabras de Ignacio Burgoa, la participscidn del 

Ejército Mexicano fue “para imponer e. orden y cvitar las 

depredaciones y delites que suelen tener ‘uger en 

conflictos armados de esa naluraleza,"™ todo por 

"“indicaciones del Presidente de la Reptibiica.”!! 

"es importante subrayar que, a pesar de una aparente 

pacificacién, el levantamiento en armas de los rebeldes 

ha permanecido latente, circunstancia que indica que la 

rebelién no ha terminado."!*: 

Ut Articus, fo 

WSburgoa, Up. Tit. pe sas 
Pinig.s pote. 

PieGpidem, 
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Ademas, desde el punto de vista juridico se observa 

la hipétesis de perpetracién del delito de rebellion, 

actualizado en el caso chiapaneco, pues en su declaracion 

de guerra el EZLN a través de su dirigencia, manifesté 

que el movimiento tendia a derrocar al gobierno 

constituido de México y crear un gobierno de transicion, 

lo que “obviamente significa la subversién del orden 

constitucional."3 

Por otro lado, el licenciado Manuel Camacho Solis, 

en su caracter de pacificador, aun cuando tenia buena fe, 

para negociar, y realizar una serie de platicas con los 

rebeldes, @stas adolecen de caracter oficial pues no 

tenia ninguna autoridad en el entendido de gue el solo 

hecho de "negociar la paz entrafié el desconocimiento del 

orden juridico de México al dejarlo sin aplicacién por la 

pretendida negociacién, prefiriendo el cardcter delictivo 

de la rebelién y de sus autores y solapando tacitamente 

este delito."U4 

En el caso de la ley de Amnistia, que se expidiso con 

el fin de facilitar la concertacion fue fugaz e 

inoperante, pues el delito no se ha concluido, dado que 

sus autores siguen levantados en armas contra las 

instituciones del pais, ademas de que ésta ley sdlo 

abarcé un pequefio periodo comprendido entre el 1° y el 16 

are 

113 ipidem. 
214soid 34. 

  

204



de enero de 1994 y no contemplé los delitos 

posteriores.135 

Por otra parte, e]1 Obispo Samuel Ruiz, como ministro 

de un culto, al intervenir en el conflicto, invadid la 

érbita de las autoridades del Estado, violando el 

articulo 130 de la Constitucién, ademas de que las 

platicas se celebraron en la mismisima catedral de San 

Cristébal de las Casas.16 

Adn més, en México Unicamente hay un Ejército, que 

es el mexicano, que esta reconocido por la Constitucidén 

de 1a Republica, por Jo que no puede darsele 

reconocimiento a ningun otro, como en el caso del EZLN 

gue “en el fondo entrafia un grupo rebelde armedo" y no 

darie este tratamiento seria contraproducente para 

México, pues se reconoce con ello un estado contrario al 

  

bho, a la Nacién y al Ejército Mexicano.'!? 

En este mismo orden de ideas, cs necesarin decir que 

merced a la necesidad de solucionar el conflicto en forma 

pacifica, se ha impuesto la negociacién politica al 

derecho, cosa que no es nada recomendable, sin embargo, y 

tratando de ser lo m&s objetivo posible, debemos 

reconocer que la Unica posibilidad que se les dejé a los 

"rebeldes” que furman el FZLN fue precisamente el de las 

  

liScoms: respuesta 4 esta Ley, cabe el analisis del documento llamado 

     

     

PDe que tas sn nerdonar? que constituye la contestacion de] E2LN. 

Proc ison Especial. of ae eae. 42 1999. p, 40. 
Hr ogst Lan volitiva de ios Extados Unidos Mexicanos. p. 10% 776 
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armas, toda vez que el sistema juridico-politico ne 

respondié a sus necesidades, fue por ello que la 

respuesta del gobierno tendid a dar solucién politica a 

sus problemas a través del didlogo, y no con la fuerza de 

las armas, o bien con ia aplicacion imparcial del 

derecho, lo cual como dice Burgoa, no deja de ser una 

violacién al orden juridico imperante en nuestro pais. 

4.4.~ POSICION CONCILIADORA DEL GOBIERNO MEXICANO 

FRENTE AL CONFLICTO DE CHIAPAS. 

Cuando el presidente Salinas de Gortari se enterd 

del levantamiento en Chiapas el primero de enero de 1994, 

se sorprendié enormemente, pues creia que su gobierno 

vivia su apogeo, se celebraba la entrada de México al 

Yratado de Libre Comercio, y sus relaciones con Estados 

Unidos eran inmejorables, quizds por ello no se le dio 

tanta importancia a los informes de inteligencia militar 

cespecto a un probable levantamiento en Chiapas. En 

efecto era inconcebible que la entrada de México al 

primer mundo se viera opacada por un levantamiento armado 

que conforme a la ldégica gubernamental no tendria razon 

de ser. 

No obstante el levantamiento era un hecho 

indiscutible y habia que buscar una solucién. Las 

primeras medidas tomadas por el gobierno fueron las de 

seguridad, por lo que de inmediato se movilizaron tropas 

del Ejército para acordonar al EZLN e impedir que se 
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propagara por otras entidades, una vez hecho esto, se 

buscaron otras opciones de salida al conflicto, asi pues, 

dice el general Miguel Angel Godinez, "Mis instrucciones 

fueron las de cuidar, sobre todo, a la poblacién civil. 

Que no se llevara a cabo ninguna accién que pusiera en 

riesgo a los civiles...°18, 

Al respecto, el General Renan Castillo, que sucedié 

al general Miquel Angel Godinez en la VII Regién Militar, 

declaré que “la estrategia fue esperar. Quedd demostrado 

gue ellos atacaron.""° Durante los primeros dias del 

movimiento armado, se tle subestimd, pero pronto se 

comprobé que carecia de una preparacion militar sdélida y 

del armamento adecuado, por lo que tos "“generales 

estimaron que habia llegado la hora de terminar con la 

aventura de ‘los transgresores' “, sin embargo, la 

politica se impuso nuevamente, y el 12 de enero el 

presidente de la reptblica detuvo ia contraofensiva y 

proclamé el alto al fuego en forma unilateral. Después de 

un concienzudo anélisis de los acontecimientos se llegé a 

la conclusién de que el “desgaste politico de la 

operacién iba a ser brutal."20 

El presidente Salinas declar6é que habia que cuidarse 

de dos ofensivas en extremo delicadas: “una en el ambito 

internacional, con tendencias a aisilar a México, y otra 
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interna: ya habia un movimiento estudiantil y de colonias 

populares para reivindicar las causas del grupo armado, y 

eso creaba un rasgo de inestabilidad soctopolitica justo 

en tiempos preelectorales. De haber continuado tos 

enfrentamientos se hubieran acabado las elecciones.” El 

General Castillo comento al respecto que "...hubiéramos 

combatido a mexicanos. Nuestros compatriotas mo son 

nuestros enemigos" y el echo de combatir a indigenas 

hubiera side "politicamente inaceptable."'? 

Ademas, el ejército federal poca a poco fue 

recuperando posiciones como Altamirano, San Cristébal y 

Las Margaritas. Se habia ganado la batalla de Ocosingo y 

las tropas estaban en camino de Guadalupe Tepeyac, por lo 

gue se sintieron confiados y decidieron decretar el alto 

al fuego. 

Ahora bien, el punto de vista del gobierno presidido 

por el Doctor Ernesto Zedillo Ponce de Leén, en relacion 

al conflicto armado en Chiapas, lo podemos encontrar en 

un documento emitido por la Coordinacion para el Dialoga 

y la Negociacién en Chiapas, dependiente de la Secretaria 

de Gobernacion, del mes de junio de 1939, en el que 

evidentemante se observa el enfoque del problema en forma 

parcial, pero que por lo mismo es muy ilustrativo en el 

marco del presente apartado. Cabe sefalar que este es el 

punto de vista sostenido oficialmente por el gobierno, y 

como tal debe tomarse, por lo cual no debemos esperar 

eee 
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una confesién escrita, o gue no oculte las maniobras 

militares o paramilitares que ha realizado oO pudiera 

realizar en lo futuro, de ahi la importancia de 

analizarlo objetivamente. 

Desde gue el presidente Zedillo iniciéd su mandato, 

en diciembre de 1994, reiteré el ofrecimiento de una 

solucién politica ¥ negociada y promovid la 

institucionalizaci6én del didlogo mediante una ley 

aprobada undnimemente por el Congreso de la Unién en 

marzo de 19935 conocida como la Ley para el "“Didlogo, la 

Conciliacion y la Paz Digna en Chiapas", en la cual se da 

el "reconocimiento de un grupo mayoriteriamente indigena 

de moxicanus gue se inconformaron y sé plantea claramente 

ol marco juridico para la solucién politica y pacifica 

dei contlicto."V? 

En ese sentido se formd la Comision de Concordia y 

Pacificacion, integrada por legisladores de tvedes los 

partidos politicos, tanto diputados coma senadores, mejor 

conocida por sus siglas como COCOPA, cun e} fin de 

coadyuvar en el didlogo entre el Gobierno Federal y el 

BZLN. 

Dicha comisién logré varios encuentros con los 

rebeldes, y preparé las bases para el dialogs, conocidas 

como los acuerdos de San Miguel y luego las gue llevaron 

132 

  

  

nbernactén. Coordination para .2 Sialogo y ta 

scion en Chiapas. Carpeta de Informacion General Sobre Chtape- 
retaria 

  

Neyeet 

Sunlo de 1399. Cap. t, p.3. 

  

209



a los acuerdeas de San Andrés Larrdinzar, sobre derechos y 

cultura indigena. 

"Mediante estos Acuerdos se busca establecer 

una nueva relacién entre los pueblos y 

comunidades indigenas, la sociedad civil y el 

Estado. Reconocen la libre determinaci6én y 

autonomia de los pueblos y comunidades 

indigenas Vy un conjunto de derechos 

politicos, jurisdiccionales, sociales y 

econémicos y culturales. Adicionalmente, 56 

acord®é la necesidad de que el gobierno 

garantizara la satisfaccion de necesidades 

pasicas mediante una politica social".123 

Segin el gobierne, Los Acuerdos de San Andrés, 

contemplan un conjunto de compromisos gue no se Limitan 

al problema de Chiapas, sino que van mas alla, a nivel 

nacional con 62 etnias que habitan a lo largo y ancho de 

nuestro territorio. 

ABhora bien, la falta de entendimiento sobre el 

procedimiento y contenido de ese legislacién condujo a4 

que en 1996, el EZLN suspendiera el didlogo en forma 

unilateral. 

Cabe sefialar que a pesar de ello, las nostilidades 

no se han reanudado y se mantiene la vigencia de la "Ley 

para el Didlogo como el andamiaje institucional de la 

negociacién. Este ha side hasta el momento el saldo mas 

positivo del conflicto.” Sin embargo el saldo negativo, a 

decir del gobierno, est& representado por el deterioro de 

las condiciones de vida, sobre todo de las comunidades 

indigenas asentadas en la zona del conflicto, es decir, 

Los Altos, Norte y Selva en Chiapas. 

a 

a2 34) idem. 
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Segiin la Secretaria de Gobernacién, la suspension 

del dialogo produjo “mayor frustracion, encono” y, 

lamentablemente, expresiones de violencia.”**$ 

Un fendmeno dentro del problema tratada aqui, es el 

de los veintiddés homicidios acaecidos en Acteal, 

municipio de Chenalhé, desde 1996 hasta 1997, que 

aparentemente tienen que ver con la explotacién de un 

banco de arena, pero que a decir del gobierno eran 

militantes antizapatistas, y como consecuencia de ello, 

el 22 de diciembre del afio pasado, presumiblemente como 

un acto de venganza, por las muertes antes mencionadas y 

la impunidad de sus autores, se produjo una masacre de 45 

indigenas hombres, mujeres y ninos, todos ellos 

“simpatizantes zapatistas.” 

Ante la importancia de este problema, cl Gobierno de 

ta Repdblica respondié atrayendo la accién penal de los 

homicidios que correspondia investiyer al arden comin, 

hacia el fuero federal mediante la intervencién de la 

Procuraduria General de la Republica, logrando hasta el 

momento la detencién de 97 personas entre las que se 

cuentan 86 civiles y 11 policias pertenecientes a los 

cuerpos de seguridad publica del Estado, incluido también 

al presidente municipal de Chenalhd. 

“Los sucesos de Acteal, tanto los anteriores 

a la masacre como ésta misma, hicieron ver de 

manera dramaética la complejidad del problema 

en Chiapas: no sélo se trata del conflicto 

con el EZLN, otros factoras de tipe social y 
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econémico, politico y legal configuran un 

escenario complejo que se requiere atender en 

su totalidad para dar una solucién de fondo y 

de largo plazo."1?5 

El gobierno determiné replantear la estrategia para 

Chiapas a partir de enero de este afio, pues asegura que 

la solucién del conflicto debe tomar en cuenta “todos los 

componentes del problema y no sdélo ... el didlogo y la 

negociacién con el EZLN."” De esta forma se configuré una 

estrategia con siete vertientes y se determing que seria 

un coordinador para el diadlogo y la negociacidén, y ya no 

s6lo0 un comisionado para la paz, el encargado de 

aplicarla. 

La dimensién del conflicto y la nueva estrategia del 

presidente Zedillo se puede sintetizar en los siguientes 

puntos: 

A) El gobierno no acepta que el problema en Chiapas 

se limite al conflicto con el EZLN, pues de ser asi, se 

desconocerian las causas sociales y politicas que 

subyacen en la insurreccién armada. 

B} Es necesario conocer los “otros componentes del 

problema para poder entender mejor ja nueva estrategia 

que esta aplicando el gobierno mexicano.” 

C) La problemaética chiapaneca esta integrada por 

factores como: 

a) La pobreza. 

b) La marginacién de muchas comunidades indigenas. 

c) El recurso a la violencia para dirimir conflictos 

"intra e inter comunitarios" de tipo itdeoldégico, 

religioso, politico y social. 

es 
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d) Los desplazados. 
@) La ausencia de una “efectiva fuerza de seguridad 

publica local." 
f) Ausencia de instancias adecuadas para la 

procuracién e imparticién de justicia. 
g) la carencia de una legislacién indigena que 

reconozca y respete los usos, costumbres, tradiciones y 
formas de vida de las propias comunidades, gue tenga en 
cuenta los derechos humanos y, sobre todo, los de la 
mujer indigena que sigue siendo sujeto de humillacioén y 
explotacion conyugal y social. 

h) La poblacién indigena es en promedio en 303 del 
total de los habitantes del Estado de Chiapas, los cuales 
son victimas de la mayor parte de los problemas 
socioeconémicos del mismo. 

i) El crecimiento demografico del Estado de Chiapas 
es superior al 4% en su poblacién indigena. 126 

3) Un alto porcentaje de la poblacién depende del 
sector primario de la economia, sujeto a los ciclos 
agricolas y a las variaciones de las precios en el 
mercado nacional e internacional de los productos 
bdsicos. £1 60% de la poblacién vive en el campo, ademas 
de que estA orientada a los cultivos basicos para el 
autoconsumo y €n poca medida e) cultivo del café y el 
cacao. 

k} La marcada dispersion de la poblacién.12? 
1) Los desplazamientos indigenas en ila region 

conocida como las Cafiadas. 
m) El retraso en el repartu agrario. 
uy Una gran "“dispersiédn y politicas sociales 

ineficaces frente a estructuras de poder arcaicas." 
A) La tesa de mortalidad infantil en Chiapas ocupa 

el tercer lugar nacional. 
of En cuestién de analfabetismo, Chiapas ecupa el 

primer lugar nacional, et cual hasta 1990, era del 303 
entre la poblacién de 15 afios, y un 28.7% de nifftos en 
edad escolar no asistia a la escuela. 

La estrategia implementada por el gobierno consiste 

fundamentalmente en: 

D) Bntrentar el grave problema social conjuntamente 

entre e) gobierno federal y 61 local, incrementando el 

edva nacional es de 1.8%. En esa zona las familias tienen en 

    

te dis entre Dy wos j.s, ctenda lea media nacioral es de 2? a 3. 

riod de tos pobladores radira en 19.000 comuniuuue.. Loo meron ste 
out hak tantes, y entre 1980 y 1995 cl nimero de lovalidades rorates 
se increments on un 141.8%. 
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gasto social programable en 25% "en términos reales 

durante el Ultimo cuatrienio, "lo que significa un 

crecimiento real anual del 7.8%. 

£) La inversion fisica auments6 53% en el mismo 

periodo. 

F) Bl gasto social de la federacién y el estado en 

el ultimo afo fue de 19 mil millones de pesos: 41% para 

inversién y 59% para gasto corriente. 

G) “No sélo se trata de un mayor ejercicio del gasto 

social, se requiere también de un mejor ejercicio 

cualitativo del mismo. Los recursos deben llegar con toda 

oportunidad y eficiencia para satisfacer las demandas 

sociales de la poblacién, particularmente la indigena.” 

H) La coordinacién, “pajo el Ministerio del 

Interior", de 8 dependencias del gobierno federal 

relacionadas con el gasto social, y extenderia al 

gobierno del estado, lo cual ha permitido "focalizar este 

gasto en 43 municipios, de los 111, que presentan los 

mayores indices de marginacidén y pobreza." 

I) con esa coordinacién “interinstitucionai” se ha 

Icgrado “acelerar la disminucién del rezago social” 

creando mas escuelas, centros de salud, vivienda, obras 

de infraestructura y dotacién de agua potable, abasto y 

asistencia social. 

J) La reafirmacién del Estado de derecho en Chiapas, 

con el fin de garantizar la convivencia pacifica y el 

pleno respeto a los derechos de todos los chiapanecos sin 
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distincién por razones politicas, ideologicas ° 

religiosas. 

K)} Reorganizaci6n de la  policia estatal, la 

procuracion de justicia y Ja prevencién de. delito. 

L) Aplicacién efectiva de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos, para lograr e¢l1 desarme generalizado 

de grupos civiles armados independier-emente de su 

filiacién politica e ideolégica. “El sobierno de la 

Repablica, en modo alguno ha alentado y mucho menos 

armado a grupos civiles." 

M) Continuar las investigaciones en el caso de 

Acteal, para lo cual se cred una Fiscalia Especial y tres 

Agencias del Ministerio Publico Federal er. Chiapas. 

N) Crear un operativo de concertacién y acuerdos 

politicos entre grupos antagénicas en diversas regiones 

del estudo, com el fin de acabar con 61 uso de la 

violencia para dirimir problemas locales. 

N) Atencion a los desplazados, creardo un comité 

interinstitucional formado por representantes de 

dependencias federales y locales. La Secretaria de Salud 

ejecuta un programa de auxilio humanitar‘o con acciones 

de “salud, agua potable, saneamierto ambiental, 

a@iimentacién, cobijo y vivienda". Aderis la Comision 

Nacional de Derechos Humanos, la Cruz Ro Mexicana y la 

  

   
Internacional, han apoyado con ayuda humanitaria hacia 

los desplazados. 
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©) Impulsar la legisiacion indigena, por lo que se 

present6 el] 15 de marzo del presente afio una iniciativa 

de reformas constitucionales sobre derechos y cultura 

indigena. 

P) “El gobierno de la Republica no cejara en su 

empefio por alcanzar wun acuerdo que permita cerrar 

definitivamente el paso a la violencia como método 

erréneo de presién politica. Esta es la razon del 

renovado esfuerzo por instrumentar medidas de distension 

en apoyo a la reanudacién del didlogo con el EZLN." 

Q) Entablar un didlogo directo entre el Gobierno 

Federal y el EZLN. 

R) El proyecto de remunicipalizacién del territorio 

del Estado de Chiapas. 

"Este conjunto de medidas de distension pone 

de manifiesto la voluntad del gobierno’ 

federal para alcanzar una solucién negociada 

al conflicto en Chiapas. se trata de 

iniciativas de planos esenciales que aspiran 

a establecer un clima favorable para reasumir 

el didlogo con el EZLN. Este es el compromiso 

que el gobierno del Presidente Zedillo ha 

asumido como condicién basica para lograr el 

entendimiento politico que reclaman la 

inmensa mayoria de los mexicanos."!2¢ 

Desde este punto de vista, el Gobierno Federal, 

pretende demostrar no solamente con palabras, sino con 

hechos, que su postura es seria y que se encuentra 

reas 

12Bsecretaria de Gobernacién. Coordinacion para el Dialogo y la 

Negociacién en Chiapas. "El Conflicto en Chiapas. Un resumen", 

Propuesta de distensién del Cobierno Federal para Chiapas" 

"propuesta de distension del Gobierno dei Estado de Chiapas. 

Carpeta de Informacion General Sepre Chiapas. Junio de 1999, Cap. 1. 

pp. 9-9, 36-39 y 40-44. 
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comprametide con Ta solucion dat problema de Chiapas, no 

SO10 con €1 militar, sing eon al social, arondémica, 

politico y cultural, sin olvidar por Suppesta el étnica, 

que es la base Ye todo, pues ann cuancde posee los 

ealamentos legates que le oterga tantu Va constitucton 

como el codigo penal en materia de fuero fede 

  

1, puesta 

que es un problema de indole nacional, para reprimiy al 

EZLN 9 a cualquier otro movimiento armade que pretenda 

derrocar a las instituciones Jegalmente cuonstituidas, he 

optado por e] dialogo y la foneertancion, buseanda una 

sulucién pacifica y  conveniente Pore ambas pertes, 

tratando de evitar con ello et recrudecimiento de odios y 

rasentimientos y por lao menos en esau si ha habido 

continutdad entre el sexenio del licenciadga Salin 
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4.5.- INTERVENCION DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES 

EN EL CONFLICTO DE CHIAPAS. 

Como ya se dijo en capitulos anteriores, para «@ 

Estado mexicano fue dificil permitir que los observadores 

  

mmacionales participaran en a4    untos internos dei pais, 

sin embargo, se hicteron los arregios perftinentes para que 

se llevara a cabo su labor de observacion electoral, pero 

dejando en clare gue exclusivamente 

  

No oabstante esta posiciaén original del geabierna 

mexicano, ja serie de problemas ya ancestrales de ta 

poblacién nacional (sahre todo indigena}) han hecho eco en 

el ambito internacional, atrayendo ja atencién dal mimnda ¥ 

  

convirtiendo a4 &1 foco da todas las miradas. 

Para bien o para mal el mundo se ha fijado en M a AXIOO, 

  

en sus problemas, en sus rencias y en sus vicisitude wn 1 nO 

sQ1q en sus materias primas y en su fuerza de trabajo 

barata. En este sentido, el gobierno mexicano se ve 

  

presionadoa mas mora} que juridicamente pues es sobherans, 

pero de cualquier modo jos prob 

  

répidas sino reales y transparentes. 

  

eonflicto armado en Chiapas, que como 

ya mencionamos, no es tan simple de abordar. Por un lado ja 

solucién répida y practica que muchos exigian, coma 10 era 

el uso del ejército hasta el exterminio del grupo rebeide + 

la aplicacion estricta de 

  

consecuencias para proteger 1 

PIR 

  



  

Nos Cantos Mexicanos y extianjerus vopor ohro lado ta 

setnucian pactfica vor media det diategea que buscara @) 

arercamiento yo el acuerdo 

  

veturctades en el gue ac 

bhuibtera veneredores ni vencidaos, sing <dla Mexicanos, 

En fin, que eT conflicto eantrahaba mAs qie tn simple 

estaparate polfticn coma dice Rall Plascencia Villanueva, 

etitrvafiatea und serie da rezaygos ancestrales {quinientos 

afhos) que ponian de manifiesta un grupo de rebeldes, con 

derecho o sin 61, pero Jo habian hech., ahora habia que dar 

sotociGn real al protteme real. 

Clentamente, se ola Vievade hasta «1 debate la 

      

  

presencia de grupas de ohservacitn at Chiapas, antes ¥ 

después de iniriads et confliero, se 

“Desde antes de iniciado e 
encontraban ¢n ta fona diverse 
ho gubernamentales edtranieras 
ade prensa de olsen pelises 

invitadcs para atestiguar ta v 
dered haa ” le at que Ff 

al © iste ia 
corrido cas: a tede el planeta 
miembros rie h R2LN eh ia 
vwictimas...” 

Segin esta visian de Jos hachos, Todo estaba 

perfectamante planeado aunque no se 

  

‘jo con certeza por 

qren, por qué a para qué, aunque se deduce que fue para 

yanmar presencia politica, También se fies Que por Fo menos 

vorante Vas orimerns oma dias de oo. hones bhélicas et £ ' 

Plasencia Villanuera, Rad “E) Conficto cn Chiapas, Consideraciones de Derecho Penal.” en La 
Rebchén cn Chiapas 1 cl Derecho. p 158 
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ejéccito nacional impididé el ae 

   dondéa se habian     a los lugares 

En efecto, grupos ligados a ta 

algunos miembros de Ja 

  

dedicades a ia defensa 

  

y por 

    

ban en Chiapa 

  

en ase momenta, y es también por 

eso que la presencia de grupos de ayuda hums 

  

nitaria y 

  

    periodi que Jograran romper e1 militar, no Fue 

   posible, continuar cari las accione 

    

é) gobierno y se optd por Ja via paci 

Bn     apartads yevisaremos 

partticipacian de tas de observa ante tracional    como internacional especialmente an 1 

  

      

   

chiapaneco, aunt GTUPOS 

de observacién han ide atié de toa que todos 

esperabamos, por 10 que r encia a 

muchos Obras casos et Las que Las ohservadores 

internacionale       

e) cumplimiento de la ley y el 

instancia diremos que 

    de observacién 

  

  

* Moreno Montes de Oca, Paul_E) Papel de Jas ONG en el Conflicts Chiapaneeo de 1994 v su 

Tepercusion en la Sociedad Civil, p.99 

7



presenciatles de Va mayor cantidad de hechos positles en las 

cuales se vieran invotucrados los derechos humanos de ta 

poblacidn, debido a que desde ej principio dal mavimieuto 

armada existid desinformacian Yaspecto aloocontexto del 

mismo, Fsta sitnacicn piso en “alerta a la poblacion civil 

organizada ya que Jas acctones dea ta milicia federal se 

constituyeron en un peligro hacia la poblacién civil, pues 

tas bombardeos y las ejeruciones sin motivo han sido carta 

de presentacion del ejército.% 

Te presencia de tos observadores sé dia 

fundament alrante a traves de Oganizaciones No 

Gubernamentales, tanta nactonales camo internacionales, ¥ 

  

sus actiftudes asi como sus Ohjetivas se pueden sintetivar 

da manera miy general es las Sigiiantes puntos: 

ab Desde in prineipig se propuneciaron por oun cese 

bilateral Jat Pega, 

Ge) Mintermetiacton de mienbras de ta Tglesia Calélica 

en el inicio de un didlogs por la paz.” 

©) Fl reaspeto a les principios de derecho humaniiario, 

emitide por Ta ONT. 

Wi Participactén de los indiyenas en ta representacién 

  

de Sus pueblos. 

ibid p 106 

‘wbid. p (07 
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8) Demandaron un c se inmediata a los bomba     
el ejército mexicano realizaba y plantearon una tregua e 

iniciar negociaciones inmediatas. 

f} Rn oun Tlamamiento del FAN a jas ONGS, se pididé Ja 

a v 

  

un Cinturén de 

  

egiuridad o “Cinta de Paz”, 

    

con 10 cal,    stas se sintteron interpeladas y se 

dieran a ja tarea de 

  

ardinar Ya realizacién del mismo 

en Ta Catedral de San Cristéhal     

de las Casas.” 

  

       

gq) Ademés han luchade por dignificar la de los 

la seeded, sobre todo de tos 

incligenas. 

bh) Rn innumerables ocasiones se manifestaron por ta 

Par en Chiapas dandale el sigqnificada de un 

“no a los bombardeos, no a la violencia como   
  

  

unica via para resolve el conflicto, c at 

hostigamienta, no a hanbre, no al 

acaulfabelisme, no al pvesidencialismo, no a la 

falta de democracia, etc... y se da un 

reconocimiento de leg midad a jas demandas 

de Liberacién Nacional del BEjército a 

figuen sus métodos.” 

Za is 

aun cuando no se justi 

  

i} También han participado en labores de difusidén “con 

vweracidad” de los acoantecimientos de a insurrec 

  

chiapaneca tanto nacional como  internactonalmente  y 

“fungiendo como un factor social para el logro de la par. 

  

# esla obra parliciparon fuadamentalmente la Coordinacién de Organizaciones No Gubernamentales 

de San Cristdbal por ta Paz (CONPAZ). y Espacio Civil por la Pas (ESPAZ). 

Morena Montes de Oca. Paul. Op Cit. p13. 
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4) FPueron “depositarios” de la vide yota Vlertad ce 

miembros del} FAIN “tanta an los trayertos da ide y venida 

como la eastadia en el lugar del diélogo,” 

k) Han oabierte espacios para TA presencta 

  

organismos humanitarios en le cona Jel conflicts, 

  1) Han garantizads Ta neutratlidad de da atencion para 

la salud, reclamands 6] derecho de tod ser humang a 

cectoir una atencion cligna y adecuada, “ind 

  

pandientemente 

de su etnia, religion, nacional isad, ° Filjacian 

polilica.” 

mi Das actividades que realizaron yvootealivan la 

  mayortia de Vas que se aAutodenoinan cbse wa dores ef 1A 

  

es tome 

  

yanion de Vas hechos que a eltas lex cons a, ta 

      

rE tr Atle militar, adeces y terrestre, Ta uvilizvacion de 

tropas oO de pert re hos flitares, Las acc honeas de 

Vigitaneta y contract vie personas que entra y salen de ta 

eona de cenliieu 

hi Se han Gedicaco en forma alteecnativa, tanta deatro 

daloocontiteto chiananeca, coms fuera de <4 contersta oa 

investigqar, documentar Y @yponer pdllicamente casos de 

    gente beligerante Gono, participe en gy a OG, 

delineiente Oo one, vinmilades a protlemes de ares i dus 

Fisica, desanarictones fi aprehenst, nes  ileqales, 

  

   

“ibid. p its 
“ENLACE CIVIL AC. http/swwn fateta.ape orgentacecnt 

mt



hechos de tortura, y hasta genocidic, ejecuciones 

extrajudiciales, tortura, detenciones llegales ‘K
e 

rias, malas condiciones penitenciarias, registros 3 

  

violencia contra las diseriminacian 

  

contra las mismas y los indigenas, algiin    

tos derechos del th 

    

en la agricullurca y ep e) seclor de 

    diremos gue 

  

   

hinieron ante de presencia casi 

inmediatamente después de que ge inisiG ef conflicto 

armada, pero casi de inmediata se les smpe A 

a la reali ié6n de sus funcione zw la        

axistente en nuestro pais y que come ya se comentd en otre 

   yrada, 8s muy 

  

No obstante     1 gobierno     
a@ Gualgquiera que daseai     ivan Jabores 

  

y de ayuda hnumanitaria, entando que no     
que esconde 

  

1 pero que deberian cumpitr con 

  

spensables para que se tes pudiera 

   para et 

setialamiento de que las en 

este momento obse de ya eran Lipe          

  

7 Elizalde, Triunfo. “Nuevas Criticas de A.1.” en_La Jornada. 10 de octubre de 1998 

\° Human Rights Watch/Américas. Informe an 
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electoral,’ por ito gue era necesario que el gobierno 

mexicano replanteara su situacion Juridica en territorio 

nacional, 

Desafortunadameante, muchos de tos que ose hicieron 

Viamar observadorss internacionales empezaron 4& realizar 

actividades qae Tes astaban prohibidas, desde el momento 

mismo de ingresar a territarin nacional, faies ingresaban 

fon pasaportes de turistas y manifestaban que su intencién 

ara simplemente “pasear por herritorig chiapaneco”, 

sabiends que existia un conf 

  

armado y que sus vidas 

  

Ppadian correr pel igre, pue    4 8) goblerne no podia garantizar 

su seguridad, 8% seon conocimiento de cans elins se 

  

internaban en el rea de comtiat ea, 

Fo jas Tabores de observacién han participado muchas 

OFganivariones  laiterraclonales dedicadas especialmente a 

esa actividad, entre ellas podemos mencionar a amnistia 

Trverrecioneal fal), Human Rights Watch/Americas CHRWA) , 

Comision Tnateramericana de Derechos Rumanos {CTDH), Glahal 

Fechange, Humanitarian Taw Project, entre otras, diversas 

Organi vactoneas No Gubernament ales; personal idades de 

recotacida prastigio en difarentes ambitos, como en el caso 

del dipoatado espahod Willy Meyer, elo eseritur Italiano 

No olvidar que originalmente ef gobiemmo mexicano pemitis Ja entrada de observadores 
internacionales pero con el nombre de “visitantes extranjeros” . para no conirariat ta legislacién 
nacional. » cot el inico fin de ser iestigos de las eleociones federales de 1994, pero sin autorizacion 
pura emitir juicios criticos respecto u ellos, y mucho menos realizar cuaiquier tipo de intervencién de 
hecho 9 manifestarse a favor o en contra de cualquier partido politico. 

ne



  

Mario Balsamo, €] cineasta rusa Pavel Tungin, €&) escriteor 

     
Cacucel, José Saramago, Premio Nobel de 

  

atura, Asma 

Jahangir, relatora sobre Fjecuciones Fxtratudictales ¥ 

D      pariciones Forzosas, 09 Mary Robinson, alta comisionada 

para los Derechos Humanos, estas Qitimas, dependientes de 

Va ONT, D ian va desde     
rumanitaria, hasta Ja critica, e2 andélisis    
pa 

  

solucionar problemas y ja funda 

  

é6n de organi zaciones 

que pudieran coadyuvar con la soatucion de tos 

  

riterie narcion    , na solamente an Chiapas. 

   dide en que en México neo 

    S, coma Lo dice Pierre Sané, 

general ce Amnishia Tnternaciunal (AT) FI hietng de 

  

al igual que e} 

  

Fstades Mnidos, desdefta la    
humanos...da situacié     

los mexicanos, sobre todo de 

  

cont indga deter i orandose 

  

A mayoria de 

  

denuncias realtradas por 

  

organizaciones como HRWA y CTADH, son en el sentido de que 
“Una y otra vez, los funcionarios se negarom a 

participar ¢ un dialoge constructive con 
organizaciones mexicanas «= internacionales de 
derechos humanos, y prefirleron confundir o 

ignorar los asunto de derechos humanos en 
jugar de ofrecer soluciones viables a problemas 

  

os 

'° Elizalde. Triunfo. op. cit 
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bien documentados. Los protagenistas de muchos 
de ios abuses fueron los sistemas pelicisies ¥ 
legales mexicanos, gue cpcrarcn con #recucncia 
en detrimento, en lugar de en apoyo, de los 
derechos humanos.”"* 

is 

ra 

Se quejan tambidn de que et getierng mexican les prone 

uma atencién “retérica” pera gue ue les  cresuetiven tos 

agravios derivados de las Fensiones ratales, ta 

participaetén del Ryército con ta guerrilla del FRR Gg ta 

  

Vucha contra la delinenancia y el crimen oraanicada, por @} 

contrario, Jos grupos Jocalas de defensa y promacidn de los 

derechos Wumanos “fueron victimes de amenares y graves 

atagues...Tas arganizaciones relavienadas con la Tqlesia 

catolina my estuviercy exentas de tox alaqies anininas eo 

todo México." 

  

Reopercto a lat organi caciones Seternaclonales que han 

realivzade Vaboras de observaciGn, 

Sel gebierne de Me 

      
   

      

wehomencia on contra de ics 3 SODrt 
wiclactones cle los Organisms rales 

Incluso, expulso del _ buced 4 n 3 
observadores extranjeros Se 

El gobierne demostré su ju 

informative de es 

internacionales de es ai 

rechazar la intormacion y de 

Vatias de Gstas, entire 21h ts 

Watch y Amnistia Internacional. 

    

Aponte, David. “Desdén hacia fa CIDIT y Amnistia. politica de fa SRE thyman Rights” en La 
Jornada 14 de octubre de 1998 

idem. 
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Mas aun, la Secretaria de 

  

Rxteriares ha 

descalificado los trabajos de jos internacionales, 

  

siempre con la 

  

jale     

objetivos. Se niega a mantener e¢} 

  

Qo Gon aquellos 

arganismos y ipacién de tas     

2 Ni aA i a wh
 2 ° se
 2 4 3 3 >     aA Organi zac 

de Estados Americanus (OEA)."" 

Sagiin declara de Human RF?     ts wateoh, principal 

cién estadouni dense 

  

rs Pamanes, cuando se 

  

denuncias de wiolacién «a las 

  

thes Kumanos en 

  

Méxica, “s6élo fueron atfendi 

  

ridades cuanda 

     
se canvirtie en onales o 

expuisar a log 

  

y relatora 

det Grupo de 

   manifestado que 

  

violaciones y la hos Humanas de 

comunidades indi genas en Méxice, 

Chiapas, hasta que confirmemos pie 

  

gobierno misma propuso para aliviar ta 

realizadas.”” 

ibidesn. 

  

Cason. Jim. “incesanic violacién de derechos cn Mexico: Human Rights SVatch.” cn La Jomada. 3 de 
diciembre de 1998. 

* Nimes, Kyra. “México. primero en agravios a indigenas, reitera reiatora de ONU™ en La Jornada. 11 
de diciembre de 1998, £1 subravado es nucstro. 
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Fl caso de Yas 335 ttaliancas (entre jos que se 

contaban varios diputados de ese bais), gue fueron 

expulsados de Lerritoria nacionat, #1 19 de mayo de 1998, 

anusados de “incurrir en transgresiones a ta ley”, par no 

haber acatado Jas disposicionas de etamentos del Institute 

Nacional de Migracién quienes pretendian tmpedirles la 

visita a la comunidad de Taniperta “donde habia mujeres y 

nifios secuestrados por paramilttares,” por lo que las 

abservadores abandonaron los vehieulos en que viajaban y 

caminaron tasta el lugar. Bl dia 7 Je mayo Ja delegacian de 

observadores de tox derechos humaoos fue “agredida por 

pPacamilitares de fitvacton priiata del Mavimieata Thdi gena 

Reveluctonarioa Antizvapatista {MTRA), que maprenian 

sechest radas a 13f mi jeres rapatistas y 300 nifios desde ae] 

TT de abril Ge este wate 11995), 

Bt subse retarto de Poblacion y Servicios Migratarios 

de ola Secretaria de Gabernacign, Fernandes Soits Catara, 

inetisive ol presidente Frnasto Zedilio, manifestaron su 

deascontento por Yo oturridg yy  calificaron a Tas 

aoservadureas italianas comy “progresistas”, “aventureros” 

“delincuentas’,  “Sprovecadores profestunales” y “turistas 

revelucionario 

  

’ Garduito. Roberto. Aimparo a 21 observadores italianos que fueron expulsados de Méaivo.” en La 
dune 16 de diciembre de 1998 
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Tes ttaiianos fueron + 

  

cibidos en ta ciudad de México   

  con oun of 

  

o del Tnstituto Nacional de Migrac 

  

én para 

recordarlas que su permiso de estadia venc 

  

21 10 de mayo 

4 la media noche y que si no abandonaban el pais antes de 

esa hora, “incurririan en un desacato a las disposiciones 

Migratorias, en Jas sanciones 

  

, 88 decir, ta 

windamenlada en el arlicule 33 constilucional.” * 

  

hechos, Tuan Rebolledo Gout, setalé que por 

eso México tiene una mala imanen en al exterior, “por Jos 

conflictos qu susmitan Yas visit 

  

de exfranjero a a 

  

Chiapas. 

sefialar que ?1 da los 135      ervadores jitalianos, 

     obtuvieren un amy de la Juez Tercera de Dis 

Materia Penal, pues su 

  

y 

       

  

vari dijo, expuls “viola Yas garantias que Ja 

Constitueion mexicana concede a los iudadanos 

conforme al articulo 9 de la      
Cenvencién Americana de perechos Humanos, documento 

por el gobierno mexicano y rarifi     ado por e} 

Senado de ta Remiblica, “esté prohibida la expulsian 

oy c ee
 

eC
 

a pea
 

< 2 on
d 

a4
 extranjeros”. 

  

* ibidem 

ibidem 
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Ofra case significative es wt Acaecide Aa Ta 

erganizacion Global Exchange, ciamk, 17 turistas que 

yrealigaban oun viaje eles 

  

por Chinpas fue detenida y 

“nostigada por militares y autoridades Je migracion, « 

fncluse tres de ettos fueron cjtados a COnDa ecer en TAS 

  

oficinas del Tostituto Nacliunal de Miyeacion oan Ban 

Cristobal de las Casas, sin que sigiiera L¢ : 

especificara #1 motivo del citalorcio.” 

Dicha ONG afirma que Tas acclones reatizedas por Tas 

antoridades migraturias y militares “contra nuestro tot eo 

Chiapas es una piueba mgs de la camonfa wenGloba que at 

geblerpe federal esta llevamio a cabe en ese estado.” El 

G de enera de 3999 ache de Tas once Vetegractes de esa ONG oO 

fueron Sinvitades” @ satin del pats por | 

  

ae dencurecha 

hostigamienta Ge militares, ast cones Bice Tear Brows, 

  

estahainidense yo mtembre de dicha Or pani eas yp te pad 

regresar a Mewheo “par te testi Hompacectidk el @ de erere 

ante et TMMoen San Cristobal de Tas Caean.” 

Ta respuesta dea las nautoridades mexyl amas 4s en «7 

sentido de que Global Fechange se dedica a “fomentar 

violaciones de las leyes mexicanas, pues fer stirnye a Tos 

* Avilés, Karina ~“Demuicia ONG hostigamicnto de Migsacién contra 11 turisias ” en La Joruada 3 de 
enero de 1999 

  

rit 

 



extranjeras que proporcionen a tas auteridades migratorias 

datos falsos sobre su estancia y aciivigades en Chiapas.” * 

ny La organizactéon Global Exchange ha cealizada una 

  

   
de campafias que @lios liaman de cbservacién, rechutande 

mediante internet, a gente de diferentes partes de Fstados 

Unidos y del mindo, intelectuales y personas interesadas en 

   las derechos humanos, con @) fin + ebheservar’ dipactamente 

lo que sucede en el territerio Chiapatiecs, y posterioarmente 

“difundirlo” en el mindo en tos lugares en que mada cual se 

con et fin de      democratica 

  

sobre realidades del 

  

pais y la neeesidad de 

comercial y militar de 

  

adoes WUnides hacia 

México.” ” Elles ofrecen lo que Llawean Reallly Tours, como 

una “forma alternativa de viajar ¢ jy was 4114 de lo que se 

lee en lus periddicos, mas all4 de bheteles y playas.” ' 

Los interesados deben pagar 81% ddélares, a cambio 

reciber un informe resumida pera 

  

con datos geografices, econdémicos, motiticos y sobre 

derechos humanos, ademas de na 

  

de paz antre ee) Rjércite 

  

¥ 

* Castillo Garela, Gustavo, y Balboa, Juan “Ocho integrantes de Global Exchange fieron ‘invilados’ a 
sajir del pais iras dennnciar hostigamiento de militares.” en jornada 6 de enero de 1999. 

  

© Vopa, Norina .de la. “Por 815 dolares, Global Exchange altecia un recornda de siete dias por ja 
realidad de Chiapas, para difundirla.” cn Proceso. No. TLIS. 6 de abril de 1998. 

* bide 
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elo gobierno de 1994 a 1997, Ademas se Yes hacen 

recomendaciones coma “evitar la CCaridad irresponsable’, 

que no resuelve el problema, yo no hacer Compromisos ane ne 

se puedan cumpiie).? 7 

Va visita dre Viiye visitas a poblados  y municipios 

autonomos, y reuniones con representantes de Ja Comisiaén 

Nacional de Tntermediaciéan, ef 

  

rtra de Terechas Rumanos 

Fray Bartalom& dea tas Casas, de Proiare Civil, de la Casa 

del pueblo de la Graqanivactén Campesina FEmiliann Zapata, 

ademas de entlrevislas con Miguel Angel de los Santos, 

abogado defensar de prasos polttions, y el camandante 

Tanciana, 

Sin embargo, esta actividad mi se realize conforcme & 

  

las mormas inpuestas por tas aateridades mex 

  

Callas, Bina 

que en princioig entrar on Visa de tiriztas, y 

POSt er io rant “poe teordern Conwertirees an obser vadvras de 

derechas bumanos oo pOYbaveces del couflictoa ch hapaneca pn 

su pais de ocrigen. 

Rl caso de Médicos sin Franteras-Ttalia IMSPh, es muy 

especial, puss declara que 8) gobierno mexicans considera a 

les extrantercs ceme Stastigqos  inedwodes, de sa guerra 

sueia cuntea 7 oS indigengs rebeldes, este afte han sida 

expulsadas mas de GO ciudadanas extranjerc= que observabhan 

  

*ihideni 

* ones 

v3 
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la situacion de los derechos humanos.” Por lo cual no Jes 

permitié la entrada a territori chiapaneco, con e} 

argumento de que el gobierno no puede garantizar Ja 

seguridad del personal de MSF ¢n Chiapas. 

Ta Crux Roja Tnternacional ha tenido una participacién 

2 astacad. a en el conflicto, a peticidn del EZLN y con la 

ceptactén del gobierns mexicano, por ejemplo, en febrero o 

de 1994, en digiego en la Catedral de San 

  

Cristébal, se declararon dos 7zonas francas, “en ambas 

poblaciones de simpatias 

  

puesftos para atender 4 Ja gente,” Adem4s, Durante Tas 

negociaciones de paz, el CTCR ha “garantizado la seguridad 

de ia delegacién rebelde, To misma ha transpertadoa a los 

comandantes indigenas @1 subcomandante Marcos, quienes 

  

han quedade bajo su custodia.”” 

Por otro tado, las pr 

  

Siones ejercidas para que México 

se adhiera a la legislacién internacional respecto a ja 

proteccion de Jos derechos humanos han dado frutos, pues 

a ar So oO 

3 aunque México ha acept Formar parte de diversos acuerdos 

> ar virtud de los cuales admite que se le cuestione sobre g 

el respeto a los derechos humanos, tal es el caso del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Politicos de 1966 y que 

antré en vigor en marzo de 1976, en e} cual se consignan 

* Ramirez Cuevas. Jestis. Chiapas, La ayuda Prohibida. Mastosare. 7 de junio de 1998. 
http://serpiente.dgsca.unam. mx/jornada/! 998/junY8/980607/mas-chiapas.khtm! 

  

* El reyreso de fa Cruz Roja Internacional, en ibidem. 
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Mas toda 

  

ideal deat ser humane Tibre, pues son tan 

sus derechos econémicos, sociales yo cultyuy 

En este pacto, los Estadas parte, 

respet 

  

encuentren en su ferritoria, derechos con 

  

aquellas “libertades civites yo politicas” qe son el 

importe 

alas 

Se comprometen a 

y garantivar oa todos tos prety idmas que se 

a igualdad, la 

vida, Ja Jibertad, seguridad  persetnal, informacion, 

sequridad juridice, votar y ser elegidos en elecciones 

periddicas, aut€@nticas, realizadas par softagio universal, 

etc. 

Paia poder veri Fiear el cumplimierte, de estas 

principios, se crea un Comite ge Berechos J Manos, Con ja 

familtad de hacer recomendacionmes a te 

constdere que to se estan compl iend. 

Tmpuestas por et Parcto. 

"No sera Functones a “titider gerscual 

Pstadas parte intaresadas de ningiin Fst ate 

en @] presente Pacto. 

Pueden asimisma salicitar a los *F 

informactén pertinente para atlarar alee 

de alcanvar una selue 

  

On amistaosa, 

7K 

  

ddas cand 

  Tes od) PqQactones 

onharga, tos miembros del Creeité elerceran sus 

ta ciatianlem ie os 

pe no <ea parte 

atos parte, Ja 

ASG, Con et fin



  

Los miemb 

  

s del Comité teridraéan derechay «a garzar de tas 

facilidades    & jivmonidades “oue sé 

  

Pera cabe 

dicha 

  

toda ver que en 

  

Rumanes po 

camp) iiniento de 

efactivo, yen    

  

Sx CAND PD acepta 

  

Ja jurisdiecién de 

     que sus eshiructurcas 

  

ieidico-pel 4 

a los derechas 

  

humanos. Ae    ién, ef Estado 

mexicano... 
“reconoce como cbligateria de pleno derecho, 

competencia contenciosa de la ¢ 
CASOS 

aplicacl 

Derechos 

articule 

asos 

    

      

    
Cc 

33 constitucional.” y 
rec 

  

Pacto internacional de Derechos Civiles v Politicos, y Protocole Facultative 

wa 

     



complementar 8) andambaie interna qe se ha 
desarrollado progresivamente Para la protecci¢n 
ga los derechos humanos en ¢} pais ¥ a combatir 
la impunidad.”* 

Sin ambergeu sETO sera aplicable oa Tos CASS 

  

Posteriores a la fecha de Aepasiter de esta declacacién, pear 

Jo chal no tendra efectos yetroactives, pensarety en los 

fasos aspecificas de Aguas Rlance 

  

S y Bctaal, 

Pl diputado espace? Willy Meyer por os parte 

manifiesta que la sitnarion on Chiapas es “preocupante” por 

Va omilitarizacton y  “eonfirmé ye da intermediacian 

internactanal y le soctedad civil meaxyicang podrian ayudar a 

la paciticacion.” 

Jos® Miguel Vivanco, iveeheo ejecutiva paca América 

de Haman Rights Watch, yo Joet emo, han manifest ade ae 

en una reunién con Francisco labastida Ochoa yo Feroarcdes 

Solis Camara, Becretario de Gebers len yo stibsecietario de 

poblacian respectivamente fern ese Tromentep,  “ambeas nay 

erepresaran que estudiaran ta frezibilivacian de las Teves 

Migratorias que contralan «1 ingreso de  observadores 

axtranjeros f) de yepreasentantes de ANG internacionales 3 ¥ FE 

* Upratia, Alouso “Al fa siolaciéu de derechos on México, “de crisis a real catdstrofe’ ” ena 
Jornada 20 de octubre de 1998 

  

* Bafboa. Jaan y Heariques, tho. “Clave. ta sociedad cril para lograr una salida en Chiapas 
dvlegadas espaiiates” en La Jor: vada. 26 de octubre de 1998, 
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interesados en conocer 1o que sucede en México en materia 

de derechos humanos.”* 

También se manifestaron en contra de ta forma tan 

arbitrarta en que se aplica el articule 33 cen a titucional y 

solicitaron que se reforma, pues “no da pie para que los 

axtranjeros que son expulsados 8 defiendan a 

Por su parte, Ta OND se ha preocopado también por Ja 

    jos derechos humanos en Méyxica, pu 

   que realizan visitas Jos Relatores 

Rspeciales de dicha organizacion con el fin de 

    

veracidad de las en contra del gobierne 

Te 

  

icano, 

  

coma para realizar algunas recomenda 

    

Por ejemplo, en enerc el Relator Especial de la 

OND habio sobre ta situacién de ta tortura y 

acurren con frecuencia en muchas partes de 

    

posteriormente, en agosto del mismo ato, Ja Subcomis de 

Pravenciadn de Discriminaciones y Prateccién a las Minorias, 

de ta misma organizacion... 

“instd al gobierno a que garantizara el pleno 

respeto a los tratados internacionales de los 

que México es Estado Parte. En especial, 
exhort6 a las autoridades a que combatieran la 

impunidad de gue disfrutaban quienes cometian 

     

Elizatde. Triunfo. “Es mas probable que se procese a una victima que a su torturador: Human Rights 
Watch.” en La Jornada. 15 de enero de 1999 

* ibidem 
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graves abusos contra Yas derechos homanos, 
especlalmente contra les derechos de los 
miembros de las comunidades indigenas, y a gue 
fomentaran la lator de tos detensores de 
decechos homanes y garantizaran su seguridad.’ 

    

En septiembre, la Comisicn Tuteramericana Ge Derechos, 

Humanos publica an informe saticitands «alt spobiéer ny mexicancs 

a que “realion invest tyac ions seria, rapidas e 

imparriales en todos lus casas de desapariciones que queden 

pendientes por resolver, yo sanctone a Jos respousables.” 

Asimismo pidié que se combate Ja proliferacién de guerdias 

Blancas o griipos paramilitares, 

Entre abril oy junta, més de dusctent 

Jedicadas a Va defensa de tos derechos hismanys,  faereny 

detenidas por operativos cuoundingdos por o! 

  

policia del @stado de Chiapas, en las cami idades de Ampare 

Aguatinta, Nicolas Ruiz y Fi Bosque, yo aunque Ja mayarta 

quedd Vile thu argas, SGarestat haber sida castiqes 

ealectivos contra estas .. wor ta des, Oe Vas pe las 

auluridades souspechabap que epueyaban al acial’ 

Stra arganizacton no gubernamental, Tiamada Platafarma 

de Solidaridad con Chiapas Je Madrid, suirgicha en 1994 
“tras cl alzamiento zapatista y tiene come 
Einalidad difundir y debatir cf planteamiento 
politico zapatista, apeoyar activamente al EVLN 
y @n general al omevimiente de i 
Nacional gue esta surgiendo en Maxic 
del 4° de enero de 1994, A trave 

* Amnistia Internacional Informe Anual 1999: Méaico hulp. aww amiest- 
usa org/ailiblaireporvar99s/anrdt hte 

* thident 
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ta Plataforma 

Chiapas de Madrid, trans 

el pensamicnteo y las acti 

Zapatista de Liberacién Na na 

Frente Zapalisla de Liberaci 

    

   

et on Nacional, 
organizaciones mexicanas de ics Derechos 
lumanos, y otros grup luch 

  

por el derecho a la trabaio, techo, 

  

alimentacion, salud, cn, independencia, 

dibertad, democracia y Dacia.” 

Fr SU omentey, Tos io Nobet      

Riteratura, mari      

  

molesta al gobierno, es un cuande 

  

oy en     
a ono gierra de Chiapas €5s una querral™; 

      

Jahanyit, ta relatora sobre Fjecucianes 

  

       

  

    

y Tesaparicianas  Farvesas, ina gu 

dapende del Alta Camistonada de Ta ONT, coments gqie “ta 

impunided estaba relactonada mon ta to Fliers econemica o 

pol quienes me pertenscen 4 la alite del poder 

  

elo accesn a va 

  

México Mary Robinson, alta 

  

Derechos Homanos, y manifie 

   “tos trapo 

  

gobierna maxicana, “Ninguna de 

  

es enemiga dei pais «o profess 

  

nuestra cultura o historia. Son ojos neutre 

  

* Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid. 
itp. /Awew. nodoSt. ix ape. org/pehiapas/pehiapas. hin 

34n 

      



  

dican To gue han visto o eseuchada. ne Se Tes puede acusar 

Se sesgo, malas intenciones 0 arbitrarieadad. Sus opiniones, 

a 

  

tay yeadas por doquier, ravelan ia imagen de oun pais may 

pisoteada, may chuiecu Yomiy diferente al que se vende en 

+ Yas ferias del TIC, 0 al gue ex ican nuestros ministros ' t FE 

7 cuando 61 interior se vanaglorian de las avances la de 

nacion.“"~ 

Fo sintesis, Jos observadores internacionales han 

coadynvado, con su de 

  

dida participacién en Jos proyecto   

de distension y reconcitiacian, entre Van partes 

betigerantes. Han imput<adea fouerbemanta entre los miembrag 3 iE 

del proyecte unm perfil de presencia Imparcial yo objeriva 

  

qie favoranca mss el procesa de distensiGn on la fOnA 

notte. 

Hnn weebahy Ureseuca y eCumpahamilenta en. forms ce 

alta canflictividad yYoviatoesria toon Cas de Vecustianc 

Carranza, Pantelho, etc.s. 

Ran lograda entrevistas con los principate. actoras 

del Didloyo de par, como son FYTN, COCOPA, CONAT, 

Organivaciones Tndigenas, antoridades civiles y ilitares, 

asi rome otras dependencias federales,. 

“Kraus, Arnoldo. “{Qué ms dir Robinson de México?” cn La Jornada. 1" de diciembre de 1999. p 
9 
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Tos equipos de observacion han sido testiqos en jos 

  

administrativos de algunos municipios como 

  

Altamirano y Childn. 

  

Han realizado algunas evaluacion profundas 

  

proyectos de pacificacion, con ayuda de sus aseso 

  

Se han instalado “Campamentos Civiles por Ja Paz", en 

las 7onas de alto riesgo en todo al territorio chiapanecs, 

con e) fin de que, con la simple prese 

  

3 “jpaban con a 

  

s comunidades violenhadas, ademas de que parti 

ellos en se quehac 

  

r cotidiano, “apoyaban en diversas 

“ proyectos segdn Ta comunidad concreta”, contaban ta 

  

realidad de To que veian y documentaban y denunciaban 

  

piblicamente los casos de violtacion a los derechos 

  

pumanos, © de incumplimianta de la ley para sl didloge. 

  

cen que ta informacién salga al mindo, y ¢€ 

@ Ya zona del conflicto. Fn efecto, 

d@ paz dificultan J    
Como consecuencia de lo anterior, muchas comunidades 

indigenas han solicitado la presencia de los observadores 

enfrantarse a las amenazas, 

   stones de que son objeto por parte de} 

  

gqgobterno, del eiército federal y los grupas paramilitare 

tos observadores internacionales que 

4 ta importan Su      conscientes de 
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pactictipacién en ta salurcian de los conflictos armados, 

dehen tener los conocimientos basinos para poder desempelhar 

sii actividad y saber que hacer en casa de emargencia, en 

especial cuando se enfrentan a antoridades const itusdas, 

Entre tas medidas prevent iva   S que deken conocer antes 

de salir para Chiapas, sea encuentran Jas siguientes: 

a) Asegurarse de contar con Ta preparacién necesaria 

  sobre Ja situacién actual de Chiapas y sspecificamente con 

informacion sobre los observadores internacionales, 

  

Db} Conkar con informacion haésica sobre el uso de a 

  

nfraastructira de comunicacian mexicana (oodigas, némeros 

de eamargencia, lineas de traasporte terrestrea y aérea, 

  

ritas mas segura ete,}, 

cl deben informarte a Su embajyada de ta salida para 

Chiapas, con el fin de que tengan com imfenta en casa 

Heer he, 

Cuando se dirigen a alguna Cominided: 

a} Conocer suis derechos an caso de qhe uta autaridad, 

instancia o individuois) intenten inhibir su labor como 

observador . 

bi) Memorizar ono © dos teléfornes para pedir ayuda en 

caso de emergencia. 

os Deban reportarsea con oun amiga (4) oO a gina persona 

  

en fa que  conften  plenamernte  setataccde Va dura: q i 

743 

  

 



aproximada de 

  

medic de transporte que 

utilizan y cualquier otro dato que les pare7zca reltevante,   

   

  

Gd) Si Jos detienen autoridades migra 

  

policta de we
 eguridad piblica, si 

  

el INM ejér 

  

cito y/o policia en 

  

datos personales, deben dar avise 4 Tos siguientes 

  

organi smo 

  

Vos humanos. 

- Alguno de los compaferos. 

~ RK la organizacion con quicn coordinan en Chiapas. 

~ La embajacla de respectivo 

- Organismos de 
S 

     

e)ta informacion que 4 

  

oan transamitiv es ta siguiente: 

-Nombre completa de ve 

-Nacionalidad, tipo d 
-Rutoridad que los da 

~Lugar donde se encu 

@ (Ss) persoria ts: 

e visa gue pesee 
tione. 

tran detenidas, 

      

    fl eben saber ¢ 

  

Mex i Canc the 

  

Janta oon 

ninguna facultad para pedirles identifin 

  

g} Bs aconsejable que no pierdan ta 

  

derechas,. 

  

     la observ 

  
Pht 

   



4.6.~ ACTITUD DEL GOBIERNO MEXICANO FRENTE A LOS 

OBSERVADORES INTERNACIONALES . 

Tomando como base lo expuesto en el apartado que 

precede, diremos que al gobierno mexicano no le ha 

parecido muy bien que los extranjeros ya no digamos que 

intervengan en asuntos internos de México, sino que por 

lo menos cbserven y hagan comentarios al respecto. 

Podemos dividir la posicién del gobierno mexicano 

frente a la intervencién de los observadores 

internacionales en dos partes: 

A) La oficial, permitiendo su ingreso a territorio 

Mexicano conforme a la legislacién existente, creando 

reglamentos, y dejando que reulicen sus labores de 

observacion, aunque limilandolas conftorme a la 

legislaciOn ya exislente en el pais, y realizando 

declaraciones de ios funcionarios piblicos respecto a las 

actividades de observacion. 

B) La extraoficial, que es la mas notoria y que 

consiste en poner la mayor cantidad de trabas posibles a 

los observadores extranjeros con el fin de desanimarlos e 

impedir asi que intervengan cn asuntos internos 

En el primer caso, podemos decir que a pesar de que 

en un principio el gobierno mexicano se neqdé a aceptar 1a 

intervencién de Los vodaras en el conflicto 

  

chiapaneco, coma lo demuestra el bloqueo que realizaron 

 



las fuerzas armadas durante los primeros 11 dias de enero 

en la zona del conflicto, mas adelante, y con la 

impesibilidad de dar soluci6én rapida y efectiva al 

problema, sé opto por una salida pacifica y negociada. 

Es manifiesto que el gobierno mexicano no se ha 

negado a recibir tanto a organi zaciones no 

gubernamentales, especializadas o no, en la defensa de 

los derechos humanos, como a personajes distinguidos que 

pretenden hacer lo propio. Para ello, existe una 

legislacion que los protege, a saber: 

A) La Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos establece en su articulo 1° establece que en 

territorita mexicano, “todo individuo gozarad de las 

garantias que otorga esta Constitucioén, las cuales no 

podraén restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 

con las condiciones que ella misma establece, 7140 

Subrayamos la frase: todo individuo, con el fin de 

aclarar que no hay diferencias entre mexicanos y 

extranjeros. 

El articulo @° hace mencidn de que el derecho de 

peticiédn esta restringido a los extranjeros en materia 

politica. 

En el articulo 93° se establece que si bien los 

extranjeros tienen el derecho de asociarse o reunirse 

  

149 constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. p.7 
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pacificamente, con objeto lLicito, sélo los mexicanos 

tienen el derecho de hacerlo para “tomar parte en los 

asuntos politicas del pais.”i! 

En el articulo 11 también se habla sobre la libertad 

de trdnsito, especificando que ésta deberA sujetarse a 

las leyes sobre “emigracion, inmigracién y salubridad 

general de la Repiblica, o sobre extranjeros perniciosos 

residentes en el pais.,”1 

Pero con certeza, es el articulo 33 del mismo 

ordenamiento el que fundamenta con mayor poder el 

tratamiento que se les da a los observadores extranjeros 

en nuestro territorio, pues establece gue “El ejecutivo 

de la Unién tendraé la facultad exclusiva de hacer 

abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin 

necesidad do juicio previo, a todo extranjero cuya 

permanencia juzgue inconveniente.” Y corrobora, “Les 

extranjeros no podran, de ninguna manera, inmiscuirse en 

los asuntos politicos del pais. “143 

En este caso hay que hacer la aclaraciédn de que 

existen dos conceptos que se prestan a confusi6én, por la 

forma de utilizarlos cuando no se toma en cuenta su 

Significado juridico. 
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a) La deportacién: que se aplica cuando el 

extranjero no retne o deja de satisfacer los requisitos 

sanitarios ° migratorios para su internacién y 

permanencia en el pais. 

b) La expulsion: que es un derecho que tiene el 

Estado, y que consiste en la facultad discrecional de 

hacer abandonar el pais inmediatamente, y sin necesidad 

de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia 

considere inconveniente.” 
Cabe senalar que esta medida puede tener 

consecuencias internacionales, por lo que el Estado es 

muy cuidadoso al decretarla. 

Pereznieto sefiala como causales de la aplicacién de 

la expulsion: 

a) Peligro para la seguridad y el orden del Estado 

de residencia. 

b) Ofensas inferidas al Estado de residencia. 

c}) Amenaza u ofensa a otros Estados. 

d) Delitos cometidos dentro o fuera del pais. 

@) Perjuicios econdmicos ocasionados al Estado de 

residencia. 

f) Residencia en el pais sin auterizacién. 

En la actualidad podemos decir gue el Estado 

mexicano no se ha servido de ninguna de estas Ccausas para 

la expulsién de observadores extranjeros del territorio 

chiapaneco. 
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Ciertamente, las declaraciones de los funcionarios 

piblicos, incluido el presidente de la Republica, no 

dejan lugar a dudas en cuanto a la actitud que ha asumido 

el gobierno respecto a los observadores extranjeros, esta 

es de franca intolerancia, aunque oficialmente se ha 

permitido que entren al pais y que realicen sus visitas a 

los territorios que soliciten y elaboren sus informes al 

respecto. 

£n efecto, ser observador de los Derechos Humanos es 

una labor que no se le puede negar a nadie, bajo ninguna 

circunstancia, se realiza de acuerdo a los reglamentos 

internacionales. Sin embargo, a partir de 1998, 

especificamente, se han realizado muchas expulsiones de 

observadores extranjeros con el pretexto de haber 

cometids faitas administrativas, en contra de la Ley 

General de Poblacién, argumentando que su actuacian como 

observadores contradecia a “Su status migratorio, de 

turista.” Y es que en México, como ya se dijo antes, no 

existe la figura juridica de observador internacional, lo 

cual nos pone en dos caminos tinicamente para quienes 

pretenden realizar dicha labor, el visado de turista o 

FMT; y el visado de visitante, o FM3. 

Para decidir cual visado les conviene mas, se debe 

Giscurir con la organizacién que los avale, canforme a 

las actividades gue pretenden reditza:, 7) tiempo que 

dedicurdn a Ja observacion, los lugares que visitardn, y 
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sobre todo tomar en cuenta las ventajas y riesgos de 

ambos tipos de visado. 

La visa de turista se obtiene facilmente, sin 

mayores contratiempos, ni requisitos “fuera de lo comun”, 

en los consulados mexicanos del pais de origen de la 

persona, con las lineas aéreas que llegan a México y en 

los aeropuertes y fronteras terrestres mexicanos. Su 

vigencia es de seis meses, sin posibilidad de obtener 

prorroga alguna. Pero el gobierno mexicano argumenta que 

este tipo de visa no permite las labores de observacién 

de los derechos humanos, y en consecuencia, acusa a sus 

portadores de violar la Ley General de Poblacitn, y 

justifica la expulsién de aquellos, por la comisian de 

faltas administrativas. 

Por su parte, la visa FM3 se otorga a visitantes 

“para dedicarse al ejercicio de alguna actividad, 

lucrativa o no...“, se obtiene a solicitud explicita en 

los consulados mexicanos respectivamente y estando en 

México en las delegaciones del Instituto Nacional de 

Migracién. A diferencia del FMT, el FM3 no es gratuito, 

Sin embargo, conforme se han ido suscitando 

conflictogs por las actividades realizadas por los 

observadores internacionales, la Secretaria de 

Gobernacion se ha visto en la necesidad de crear una 

serie de disposiciones con el fin de limitar lo mas 

posible la incursion de tan controvertidos personajes en 

250 

   



  

los asuntos internos del pais, Asi pues, se establecieron 

una serie de requisitos alternos a la visa FM3, con el 

fin de depurar lo mas posible la entrada de los 

observadores internacionales a territorio nacional con el 

caracter que solicitaban y asi se les pudieran dar todas 

las facilidades en la elaboracién de su trabajo, y 

hacerles las recomendaciones gua el gobierno estimara 

pertinente, tales como la de hacerlo en “grupos pequefios” 

que posteriormente “informen de sus observaciones a los 

demas.” 

Rosario Green, enviéd el 10 de febrero a la Comision 

Civil Internacional de Observacién por los Derechos 

Humanos, un informe con la posicién del gobierno y los 

requisitos necesarios y las sugerencias que se les dan a 

los  cbservadores internacionales para facilitar el 

trabajo tanto de elios, como e! del gobierno. ia cireniar 

INM/CRE/ON7/97 de fecha 9 de julie de 1997, que se 

refiere al “permiso de internacién para visitantes 

miembros de ONG”, establece en el punto numero dos: “El 

extranjero que solicite la internaci6n deberaé precisar en 

su solicitud las actividades que pretende realizar, las 

localidades, municipios y entidades ftederativas en las 

que las llevara a cabo(...) mismos datos que se anotaran 

vn fs forma migratoria cuando se describa el objeto de 
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permanencia."!44 Aclara que este tipo de permisos sdélo se 

oterga a nacionales de Alemania, Argentina, Austria, 

Australia, Bélgica, Islas Bermudas, Canada, Corea del 

Sur, Costa Rica, Chile, Dinamarca, Espana, Estados Unidos 

de América, Finlandia, Francia, Gran Bretafa, Grecia, 

Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japon, Liechstenstein, 

Luxemburgo, MOnaco, Noruega, Nueva Zelanda, Paises Bajos, 

Portugal, Puerto Rico, San Marino, Singapur, Suddfrica, 

Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela. 

Aunque no fue sino hasta el 14 de octubre de 1998 en 

que se realizé un trabajo mas oO menos serio en torno a 

los requisitos que deberia llenar un individuo o una 

oxrganizacién mo gubernamental que 5& interesara “in situ” 

en conocer la siluacién que guarda la vigencia de los 

derechos humanos. Debido a “la oleada de opservadores 

extranjeros”, era necesario imponer nuevas restricciones 

para otorgar este tipo de visas, “con el proposito de 

verificar la seriedad, representatividad y experiencia de 

los visitantes. 7145 

Bl fundamento legal para realizar esta 

reglamentacién fue el siguiente: el articulo 11 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 27 

fraccion XXV de la ley Organica de la Administracién 

ne errno 

  144 Vireras Senties, Eduardo. Et. Al.. “El goriernc entrameade por 

nuevas reglas; mas 

de mayo de 1998. 

   

  

el desacato de Los observadores italianos, 

visitantes en verano” en Proces¢. no. 1123-02. 

282 

 



Paiblica Federal; 3°, fraccién VII, 4°, 7°, 13, 34, 42 

fraccién I[1I, 43 y 62 de la Ley General de Poblacion; 40, 

60, 85 fracciones Y inciso c) y III de su Reglamento; 31, 

32 fraccién VI, 43 fraccién II y 48 fraccién XIV del 

Reglamento Interior de la Secretaria de gobernacién 

publicado en e] Diario Oficial de la Federacién el 31 de 

agosto de 1998; 1°, 3°, punto 3 del Acuerdo por el que se 

delegan facultades para autorizar los tramites 

migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en 

ta Ley General de Poblacién y su Reglamento en favor del 

Subsecretario de Poblacién y de Servicios migratorios y 

del Comisionado del Instituto nacional de Migracidén, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 4 de 

agosto de 1998, 146 

El titulo del documento publicado on et Diario 

rernacion para visitantes miembros de Organizaciones No i 

Gubernamentales interesados en conocer in situ la 
  

Vigencia de los Derechos Humanos en México, y en él se 

establecieron las siguientes medidas: 

a} Las siguientes disposiciones son aplicables a ios 

extranjeros que perteneciendo a ONGs, o a titulo 

individual soliciten autorizacién para realizar 

actividades de observacién de derechos  humanos, e 
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inclusive “donaciones como ayuda humanitaria, ya sea en 

dinero o en especie.” 

b) el permiso de ingreso a los Observadores 

Internacionales es temporal. 

c) La Gdisposicién legal que rige el ingreso de los 

extranjeros miembros de Organizaciones No 

Gubernamentales, con el fin de observar “in situ” la 

vigencia de ios derechos humanos, es el articulo 42 

fraccién III de la Ley General de Poblacion, y 85 de su 

Reglamentco, con Ja “Calidad y caracteristicas de No 

Inmigrante Visitante.” 

dad) La forma migratoria que deberadan utilizar para su 

ingreso serad la FM3, “Con actividades de Observadores 

Internacionales”, 

e) Deberadn llenar todes los requisitos legales que 

las autoridades migratorias les requieran. 

f) La nica autoridad facultada para otorgar dichas 

autorizaciones serd El sector central deli Instituto 

Nacional de Migracién, por lo que se requiere previamente 

de un permiso independientemente de la nactonalidad del 

solicitante. 

g} En el caso de los extranjeros que no pertenezcan 

a ninguna ONG, el institute antes mencionado se “reserva” 

las autorizaciones, los cuales deberdn solicitar un 

  

146 Circular numero INM/001/98. 

   



permiso de internacién a “titulo individual para conocer 

in situ la vigencia de los derechos humanos en México.” 

h) Las autorizaciones se otorgaran a grupos hasta de 

diez extranjeros de la misma ONG, y los casos de 

excepcién los autorizaraé el Titular del Instituto 

Nacional de Migracidén. 

ij El lapso que podrdn permanecer en el territorio 

nacional sera de hasta diez dias, contados a partir de la 

fecha de su ingreso. El término podraé ser prorrogado por 

el Titular del Instituto Nacional de Migracién y en caso 

necesario, podrA autorizar entradas y salidas multiples 

“sin actividades lucrativas.” 

j) La solicitud deberaé ser presentada en las 

representaciones consulares de México en el extranjero 

con %0 dias naturales de anticipacién a la fecha en que 

se pretenda el ingreso, 

k} Las reguisitos de las solicitudes son los 

siguientes: Copia certificada de La eseritura 

constitutiva o del instrumento que acredite la existencia 

legal de la ONG, en su caso traducida al espanol; debera 

tener una antigtedad de cinco afios; debe contar con 

status consultivo del Consejo Econdmico Social de las 

Naciones Unidas; Documento que compruebe que se eS 

miambro de la ONG; Programa de trabato que se pretende 

  

realizar, incluyendo actividades, aye. iat ttuciones 

con las que se va a entrevistar, Entidades federativas, 

  

 



Municipios y localidades que se desea visitar; Documentos 

que demuestren la experiencia “congruente” del 

extranjero, con las actividades que pretenda realizar; 

Copia del boleto de transporte aéreo o maritimo, de 

regreso, cuyas fechas coincidan con las autorizadas por 

el gobierno mexicano; En caso de haber recibido 

invitacién de alguna ONG o Institucién Mexicana, deberad 

exhibir la carta de invitacién suscrita por persona 

legalmente facultada. 

1) Tanto la ONG extranjera como la mexicana, en su 

caso, seran responsables de la solvencia moral de los 

extranjeros, asi como de las actividades que realicen en 

el pais, y de su oportuna salida en el plazo estipulado. 

m) En los casos de canalizacién de ayuda humanitaria 

a México, en dinero o especie, se estard a lo estipvlado 

en el Manual de Donaciones respectivo, asi como a las 

disposiciones legales referidas a los Organismos e 

Instituciones autorizadas para recibir ayuda humanitaria 

© donaciones. 

nj) En el caso del documento FM3, el titular deberd 

portarlo en todo momento, y en Su caso “esta obligado a 

yespetar y obedecer todas las disposiciones legales 

mexicanas” en especial los articulos constitucionales 9°, 

11, 33; de la Ley General de Poblacidn, los articulos 34 

y 43. 
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h) En los casos de expedicién de la forma FM3, y de 

la visa, 

“las oficinas consulares deberan contar 

con un formato de solicitud que les hard 

llegar la Direccién General de proteccién y 

Asuntos Consulares de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, en la que se asentaraé 

lo siguiente: Al momento de requisitar la 

peticién, el interesado queda enterado de 

que, de ser aceptada, ésta deberd cumplir con 

todas las disposiciones legaies mexicanas a 

las que se obliga estando en México y, de no 

hacerlo, se har& acreedor a las penas e 

infracciones que en ellas se senala.” 

o} Fl INM, con base en el articulo 11 Constitucional 

y 34 de ja Ley General de Poblacién, “se reserva el 

derecho de modificar o revocar” en el momento yue cstime 

conveniente los términos de las autorizaciones concedidas 

“si se generan condiciones distintas a las que hubie.en 

sido tomadas en cuenta para el otorgamiento de la 

autorizacién correspondiente.” 

p} Conforme al articulo 8° fraccién IT inciso a}, de 

la Ley Federal) de Derechos, se “pagaran derechos por 

servicios migratorios”,?47 

14) Dyars) Ofielal de la Federacion. 14 de cetubre da 199H, pp. 24- 

aby 
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Conforme a declaraciones del presidente Zedillo, 

“para el gobierno de México, la defensa de los derechos 

| 
. humanos ha sido y es prioridad absoluta de su accisén 

: nacional e internacional.” ademas, declaré que ila 

administracioén a su cargo seguird “respaldando la accién 

internacional, a través de les procedimientos 

multilaterales establecidos, para denunciar y revertir 

situaciones de violacién masiva o sistematica de derechos 

humanos.” Conforme a este documento, se han creado 

“programas, comisiones, leyes y acciones oficiales 

  

    

             
  

' 

mediante las cuales se trabaja intensamente en favor de 

la promocién y proteccién de los derechos humanos...en el 

ambito internacional han sido invitados a México la 

Comision Interamericana de Derechos Humanos, (y) el 

reiator especial de la Comisidn de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas sobre la cuestién de la tortura.” *% 

Segin el mismo documento, las  expulsiones de 

é. observadores extranjeros de Chiapas, fueron por 

violaciones a la Ley general de Poblacién, “al desempehar 

actividades distintas a las que les conferia la forma 

migratoria de turista con que ingresaron a México.”#4% 

El gobierno mexicano reitera su “disposicién a 

recibir a visitantes extranjeros interesados por la 

ido, Miguei. “Seguin el documento oficial entregado @n Faris, 

. el piernoe dé Zedilio “traba intensamente en 1a proteccl de ius 

  

derechos muméncs” en Proceso. N°. 1993-08 13 de octunre de   
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exigencias, de gritos, en algunos casos yayando hasta en 

groserias.“'53 

B) En este apartado trataremos la manera en que el 

gobierno mexicana ha actuado en relacién a la presencia 

de los observadores internacionales. 

De acuerdo a un informe de Amnistia Internacional, 

la Secretaria de Gobernacién “introdujo reguisitos 

estrictos para la expedicion de visados a observadores de 

los derechos humanos; la nueva medida podria poner en 

peligro la seguridad de los testigos, victimas y¥ 

familiares que presten testimonios.” 14 

con 1a intencién de reducir la presencia 

internacional en Chiapas, donde la situacion “cont inuaba 

deteriorandose” el qobierno expuls6 a  decenas de 

ciudadanos extranjeros. 

Las amenazas de muerte y las detenciones arbitrarias 

son otra torma de hostigar © impedir gue las ONGs sigan 

  

trabajando en favor de los derechos humanos. 

En efecto, la molestia del gobierno mexicano por la 

presencia de los observadores internacionales y mas aun 

de las ONG humanitarias extranjeras, eS jinocultable, el 

presidente Zedillo los ha denominado “turistas 

153 peitran del Rio, Pascar. “os unma a Nashington. los extranjeros 

que viene a México causan controversia” en FIyen~ UNM, 2124-07 18 

dea mayo te 1998. 
a 

       

99:México. 
Amnistta Internacional ._ Informe Anual 3! 

gs/amréi.htm. p. 2. 

hetpi/ few. amnesty-usa-org/a
ilib/airepre/s 
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revolucionarios” y a los activistas humanitarios los “ha 

tildado de injerencistas.“155 

Las autoridades migratorias y la Secretaria de 

Gobernacién, “han puesto un sin fin de obstaculos para 

evitar que organismos humanitarios que han auxiliado a 

civiles en otros conflictos del mundo ~como Bosnia, Medio 

Oriente, Africa, Kurdistan-, tengan una presencia en 

Chiapas.“186 Ademaés sefialan que los requisitos que 

anunciaron las secretarias de Relaciones Exteriores y de 

Gobernacion, son con el fin de limitar la presencia de 

los observadores internacionales, de las cuales ya 

hablamos arriba.+*? 

El gobierno mexicano no ha reconocido ablertamente 

el “rechazo al trabajo humanitario internacional”, pero 

negd la intervencién de Médicos sin Fronteras~I[talla, “el 

ejecutivo federal ha tenido que librar una batalla 

diplomatica y propagandistica -alimentando la xenofobia 

al interior- para justificar la expulsion de observadores 

y la negativa para que ONG humanitarias de reconocido 

prestigio mundial trabajen en Chiapas,” y si ha cedido en 

algunos momentos, es debide a la “presion ejercida por 

  

155 Ramirez Cuevas, Jests. Chiapas. La ayuda Prohibida. 7 de junio de 

1998, p. 3. 

156 ipigem 
157 yeanse Circular N°. INM/001/98, publicada en el Diario Oficial de 

ion el 14 de octubre de 1998, y 
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destacadas personalidades del mundo, ONG mexicanas eé 

internacionales ¥ representantes gubernamentales y 

parlamentarios europeos, preocupados por la violencia 

imperante en el sureste del pais.” y sdédlo en el caso del 

Comité Internacional de la Cruz Roja, ha cedido el 

gobierno, pues én los casos de Médicos del Mundo y 

Médicos sin Fronteras, por mencionar solo a las mas 

conocidas, no fue posible obtener e] permiso. 158 

Ciertamente el] gobierno mexicano no niega los 

permisos, sino que “alarga los traémites por meses.” El 

mundo de jos tramites para ingresar a México es 

“laberintico”. 

“La SRE y Gobernacién establecen un 

sinnimero de reguisitos gue pocas ONG logran 

sortear, yY Cusida en algunos casos autorizan 

su presencia, limitan su trabajc a clertas 

zonas y vedan otras. Las ONG internacionales, 

ante todas estas trabas y la imposibilidad de 

hacerlo directamente, han optado por trabajar 

a través de ONG mexicanas. ’?% 

Seguin Hector Aguilar Camin, lo sucedido con los 

observadores italianos, fue gue “su buena conciencia” 

  

sadegeu, 

efiormada (TPM a. CTF 
La marafa purocrati 

(serpient a .dy 

   

    

wbtmt.op. 7    yoyevar, tests. op. Cit. pes 
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” encontré lo que necesitaba: un gobierno dispuesto a 

volverlos problema migratorio de Estado y a exigirles el 

respeto a la soberania nacional.” después de permitir que 

la frontera sur se convirtiera en “ancho y poroso lugar 

de paso para miles de migrantes ilegales de Centro y 

Sudamérica, luego de permitir durante afios que Chiapas se 

volviera un punto de convergencia para todos los 

extranjeros que quisieran ocuparse ahi de las mas 

extravagantes tareas redentoras”, finalmente, el gobierno 

aplicé con todo rigor leyes migraterias y prohibiciones 

politicas a todos los “extranjeros, activistas, 

visitantes y observaderes atraidos por Chiapas. "1° 

Aparentemente las autoridades quieren hacer 

“incémoda la tarea de tantos pequenos y 

grandes conspiradores, pequefios y grandes 

extranjeros prozapatistas de Chiapas. Acaso 

lo hayan logrado. También lograron fiitrar al 

mundo la idea de que México es un pais con 

restricciones al libre transito, con oun 

gobierno que vigila a sus visitantes y aplica 

sospechosas reglas de aislamiento a la zona 

del canflicto chiapaneco.*!® 

  

159 ibidem 
1690 Aguilar Camin, Héctor. “Aztecas e 

2223-17. 11 de mayor de 1998. 

161 ipidem 

     



  

Segtn el mismo autor, esto es legalismo patriotero y 

“huele mal internacionalmente.” 

Alejandro Carrillo Castro, comisionado dei INM, 

declar6é que “Si hubiera sido un asunta personal, yo los 

hubiera corrido desde el primer dia”, pero aclardé que era 

necesario “no caer en provocaciones.” 

Ya en 1994, MSF-Francia, habia intentado ingresar al 

pais, y se le negd el permiso; Cuando Médicos sin 

Fronteras-Italia solicit6é permiso para realizar oun 

“intervencién logistica sanitaria en Chiapas” no se le 

otorgo. MSF-Holanda decidiéd seguir la “secuencia sucesiva 

..,de@ acuerdo a las decisiones oficiales.” Iniciara en 

Gaxaca, y esperarA autorizacion para Chiapas; MSP-~Italia 

elaboré un reporte con el titulo de Sselva_ Lacandona: 

estudio pera un proyecto Jlogistico sanitario en cien 

  

enas, ©n cl cual sefala que su mandato 

es “hacer todo lo posible para estar presente donde la 

poblacién necesite de asistencia y que se tiene que 

insistir en el acceso y no aceptar limitaciones a la 

intervenci6n humanitaria”; El caso de la Cruz Roja 

Internacional fue muy semejante, el entonces Secretario 

de Salud, Juan Ramén de la Fuente, rechazé “en varias 

ocasiones que se requiera la asistencia o la mediacion de 

instancias extranjeras, como la Cruz Roja Internacional, 

para que la ayuda humanitaria llegue...Somos los



mexicanos los que tenemos que encontrar la solucién a 

nuestros problemas.” 

En diciembre de 1999, chando apenas se habia 

despedido la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos 

Humanos, Mary Robinson, después de recomendar una mayor 

vigilancia de las autoridades para que haya mas respeto a 

los derechos humanos, la creacion de una institucién 

verdaderamente independiente del gobierno que pugne y 

vigile el respeto a los mismos, e inclusive una CNDH que 

se encargue también de los asuntos relacionados con los 

derechos humanos de los militares y los abusos que 

cometen éstos respecto de la sociedad civil, etc. el 

ombudsman mexicano José Luis Soberanes declara que “la 

impunidad en México no es tan grave. 16 

  

162 martinez Garcia, “Carlos. Impunidad y derechos humanos.“ 

Jornada. 1° de Diciembre de 1999. p. 28. 

en La 
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CAPITULO IV 

NECESIDAD DE LEGISLAR RESPECTO A LOS OBSERVADORES 

INTERNACIONALES Y SU INTERVENCION_EN LOS PROBLEMAS DE 

MEXICO. 

1.- UNA PROPUESTA. 

Después de haber comentado todo lo anterior, nos 

parece pertinente hacer una propuesta de reforma a dos 

lineamientos fundamentales, como son la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y a la Ley 

General de Poblacién. Las reformas son en el sentido de 

hacer una apertura ldégica de la soberania nacional desde un 

punto de vista del derecho internacional. 

En efecto, se han dado una serie de modificaciones a 

la legislacién nacional, que van desde nuestra constitucién 

politica, hasta los reglamentos mas simples, con el fin de 

realizar una apertura de los ambitos econoémico, politico, 

social y cultural, que permita que México no se quede a la 

zaga en el desarrollo mundial. Es por ello que consideramos 

necesario que es0S cambios permitan también que la 
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poblacién nacional se beneficie. Asi pues, consideramos que 

si es pertinente que instituciones como el FBI, la DEA, el 

Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o la 

Organizacién Internacional de Comercio Exterior, 

“coadyuven” con el gobierno mexicano en la solucién de 

problemas como el narcotraéfico, los problemas financieros o 

comerciales, y que segtn se dice, no lesionan la soberania 

nacional, no vemos por qué no se pueda realizar una 

modificacién que permita que las organizaciones no 

gubernamentales intervengan legalmente en la observacion de 

los problemas internos de nuestro pais, con ci fin de 

denunciar las irregularidades o las violaciones a los 

derechos humanos. 

En efecto, es probable que dentro de algunos afos 

estemos hablando de la abolicién de la soberania “como un 

proceso de modernizacién necesaria”, sin embargo, en la 

actualidad atin cs tema de controverSia y polémica, io cual 

no guiere decir que no podamos abordarlo y proponcr algunas 

sugerencias con el fin de contribuir en alguna medida a 

lograr el cambio. 

1.1.- EN LA CONSTITUCION. 

En el articulo 33, que a la letra dice: “Son 

extranjeros 108 que no posean las calidades detcrminadas on 

, e? articulo 30. tienen derecho a las garantias que ctorqja 

el capitula —, titulo primero, de la presente Constitucion: 
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pero el Ejecutivo de la Union tendra la facultad exclusiva 

de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y 

sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya 

permanencia juzgue inconveniente. 

Los extranjeros no podran, de ninguna manera, 

inmiscuirse en los asuntos politicos del pais”,+ se propone 

que se le agregque: “...el Ejecutivo de la Unién tendra la 

facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio 

nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, 

a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. 

Dicha facultad no serd aplicable en el caso de los 

observadores internacionales de lcs derechos humanos qué 

hayan cumplido con todos los requisitos legales y 

administrativos para su internaci¢én en territorio nacional. 

En estos casos se realizaraé una investigacién sobre el 

motivo del conflicto y se les dara el derecho de argumentar 

en su defensa lo que a su derecho convenga.” 

1.2.- EN LA LEY GENERAL DE POBLACION. 

El articulo 42 de la Ley General de Poblacién “No 

inmigrante es el extranjero gue con permiso de la 

Secretaria de Gobernacioén sé interna en el pais 

temporalimente, dentro de alguna de las siguientes 

caracteristicas: I, II, lil, Iv, ¥, Vi, VII, VIII, IX, x 

Sin embargo, en este articulc no se incluye a los 

' Constitucién Politica de fos Estados Unidos Mexicanos. _Constitucion Politica de 19s Estados Unidos Mexicanos. 
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observadores internacionales, por lo cual consideramos que 

Seria factible agregar una fracciOn mas que se refiriera a 

esta figura, con el fin de que se le definiera en primera 

instancia, y posteriormente se les marcaran sus derechos y ‘ 

facultades. En ese orden de ideas, proponemos que se 

agregara la fraccién XI, con el siguiente texto: 

“X1.- Observadores Internacionales. Todos aquellos 

individuos que a titulo personal o como parte de una 

organizacién gubernamental o no gubernamental, pretendan 

observar in situ, la situacién de los derechos humanos en 

territorio mexicano, siempre que sus actividades no 7 

constituyan un delito o una falta administrativa. Las 

actividades puramente de observacién no constituyen por si 

mismas un delito.” 

En este sentido debemos entender como actividades de 

observacioén, todas aquellas que sin interferir en las 

funciones e la auturidad legalmente constituida, se 

encaminan a presenciar que dichas labores se realicen 

conforme a derecho y sin lesionar los intereses de 

terceros, o violando sus derechos humanos. 

Los requisitos que debera cubrir cl extranjero que 

pretenda ingresar a México con el cardcter de observador 

internacional pueden ser los mismos que figuran en la 

Circular numero INM/001/98, publicada en el Diario Oficial 

de la Federacién el 14 de octubre de 1998. En todo caso se 

podria establecer un depdsito o fianza que garantice su 

  

7 Pina, Rafael. de. Fstaturo Legal de los Extranjeros. p. 63 
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regreso de los lugares que pretenda visitar, asi como su 

salida del territorio nacional en el dia y la hora que se 

le haya fijado para ello. 

Con esos cambios se acabarian las ambigtiedades tanto 

del lado del gobierno mexicano al expulsar a los 

observadores que se internan con visa de turista o de 

visitantes, y por otro lado la de los turistas que en un 

momento determinado pretenden realizar funciones de 

observacién y llamar la atencién de ios medios de 

informacién y provocar situaciones violentas con el fin de 

ganar un poco de publicidad. Con ello, e1 articule 122, que 

a la letra dice “Se impondraé pena hasta de cinco afios de 

prision y multa hasta de cinco mil pesos, al extranjero que 

dolosamente haga usc © se ostente como poseedor de una 

calidad migratoria distinta de la que la Secretaria de 

Gobernacion le haya otorgado.”? 
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CONCLUSIONES 

Ciertamente, el tema que se abordé en este trabajo es 

complejo, y no se puede analizar desde un solo punto de 

vista, intervienen criterios de Teoria del Estado, Derecho 

Administrativo, Derecho Civil, Derecho Penal y claro esta, 

Derecho Internacional Publico, es ademas indiscutible que 

se presta a la polémica y que desafortunadamente, puesto 

que hablames de seres humanos, no se puede experimentar 

con sus necesidades. El contexto en que se ven desenvuelven 

les observadores internacionales no son simples, y las 

soluciones a los problemas lo son aun menos, por el 

contrario, tardan mucho en llegar dado que afectan muchos 

intereses creados, y dependen de muchas mas cosas que la 

simple voluntad de las facciones para llegar al didlego y 

la negociacién. 

Bn efecto, los conflictos internos en México, son 

estrictamente jurisdiccion nacional, aunque sus causas y 

consecuencias claramente rebasan las fronteras de México, 

es por ello que la presencia internacional juega un papel 

fundamental en la basqueda y apoye de soluciones pacificas. 

La presencia internacional, sin lugar a dudas ha coadyuvado 

a detener la violencia en los momentos mas tensos de los 

conflictos. 

Los observadores internacionales que han participado y 

que sigan haciéndolo, en diferentes conflictos nacionales e 

internacionales han formado una coalicién creciente de 

organizaciones del mundo, que responden a diferentes 

   



  

intereses y representan distintos puntos de vista, pero es 

de suponer que todos ellos actuan con el interés y la buena 

fe necesaria para buscar una solucién pacifica, atin a costa 

de su bienestar, por no decir de su seguridad y hasta de su 

vida. 

Para poder realizar sus actividades, los observadores 

internacionales necesitan estar en permanente contacto con 

el suelo en el que se desarrollie el conflicto, en este 

caso, el chiapaneco y con su poblacién, necesitan ser una 

fuente de informacién objetiva sobre la situacién en 

Chiapas y apoyar a jos actores que buscan la paz y la 

justicia en el conflicto, por una salida no violenta. 

Hay que reforzar la idea de que los observadores 

internacionales deben respetar los principios de no 

intervencién y soberanita del Estado mexicano y de sus 

ciudadanos, de quienes debe depender la negociacion y la 

conducta necesarias para lograr una solucion ab conflicto. 

Los opservadores licvan muchos ahos de experiencia en 

la solucion de conflictos y la construccién de la paz en 

iniciativas internacionales dependientes de la ONU y de 

Organismos No Gubernamentales. Pero no debemos confundirlos 

con guienes aprovechando una situacién de viclencia, 

pretenden hacerse publicidad, pretenden pasar por encima de 

las leyes de los Estados en general y el mexicano en 

particular, on™ Jos que acttan, y realizando acciones 

espectaculares, tratan de llamar la atenciu. pirvorandn que 

se tomen medidas drasticas contra ellos, y luegn argumentar 
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que se violan sus derechos humanos y que existe una 

politica xenéfoba en el caso de México, cuando son ellos 

los que entran al pais con la intencion a priori de violar 

ias leyes. 

Dado que existe de hecho, la participacioén de estos 

sujetos en el ambito internacional y que se les ha 

reconocido como tales, considero que es necesario que se 

les de un lugar, tanto en el ambito juridico internacional 

como en los nacionales de los Estados, debido a que, con 

derecho o sin él, lo cierto es que han colaborado para bien 

en la solucién de conflictos bélicos, en la salvaguarda de 

los derechos humanos de victimas inocentes. 

Consideramos gue es importante, por no decir 

imprescindible, que en ta actualidad exista en la 

legislacion mexicana la tigura del Observador Internacional 

como tal, y que no se les trate de adecuar a los eriterios 

existentes en la Ley General de poblacién o el de ios 

funcionarios publicos. 

Creemos que es importante que se establezca con 

claridad una definicién de dicha figura. 

Ademas deberd sefialarse con todos y cada uno de los 

requisitos con que deben cumplir los extranjeros que 

pretendan ingresar a territorio nacional con el caracter de 

observador. 

También consideramos importante sefalar con claridad 

las responsabilidades administrativas y penales a que se 

harén acreedores quienes no respeten las leyes mexicanas, o 
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quienes pretendan sorprender ia buena fe del gobierno, al 

permitirles el ingreso a territorio nacional para realizar 

su labor de observacion. 

También es importante gue entre los requisitos que se 

les solicite a los extranjeros que pretendan ingresar a 

México con él cardcter de observadores, se encuentre el de 

que traigan un plan de trabajo serio y responsable, y que 

estén bien informados, puesto que desde un punto de vista 

objetivo, no es aceptable realizar observacion turistica. 

Debe quedar muy claro que no se puede permitir el 

ingreso a territorio nacional con el caradcter de observador 

internacional, sino a aquellos que militen en una 

Organizacién Gubernamental o No Gubernamental, con fines de 

defensa de los derechos humanos, o bien personalidades 

destacadas por su lucha individual en favor de los derechos 

hunanos y los valores culturales de los pueblus. 

Se debe crear un 6rgano gubernamental cot guien se 

pueda entablar el dialogo respecto a los informes 

presentados por los observadores internacionales, para que 

éstos no queden unicamente como criticas a las actitudes 

del gobierno mexicano, sino que se tenga la posibilidad de 

aportar ideas y soluciones a los problemas que se estén 

estudiando. 

Sin esos cambios, nos quedariamos con las palabras a 

wotias aue «] presidente Zedillo pronuncié en San Marcos: 

“La fuerza del zapatismo no esté& en sus asincc, siro en et 
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hecho de que, al detener el golpe de la violencia, ha 

armado a las conciencias.” 

En efecto, el trabajo de la CONAI, de la COCOPA, de 

las ONG nacionales e internacionales, son armas poderosas. 

Es por ello que es a esas, a las que segun algunas 

criticas, el gobierno quiere desmantelar, y a las cuales 

hay que defender porque son las instancias que, al elevar 

el nivel de las conciencias, pueden marcar un derrotero que 

verdaderamente detenga el golpe de la violencia social que, 

en nombre del mercado, de la globalizacién y de la 

competencia, segrega y aniquila. 

Desde esta perspectiva, las palabras del doctor 

Zedillo tienen sentido, pues hay que erradicar la violencia 

que impide la justicia, y esa erradicacién sdédlo es posible 

dandole oportunidad a las autonomias indigenas, a la 

distension militar que paulatinamente permitira el desarme 

del EZLN, al respeto a la palabra dada, a las propuestas 

mediadoras de la CONAIT y de la COCOPA, a la limitacién del 

modelo econdémico global en pro de las formas econémicas y 

productivas locales, y a la busqueda de un didlogo con 

todos, inciuyendo el EZLN, fuera de eso, la Gnico que 

existe es la violencia y el aniquilamiento del otro, que ha 

sido el fermento en el que nuestras sociedades viven. 

Wengler admite que el derecho es siempre regulacién de 

conducta humana. Sin embargo, 61 adopta un concepto de 

sujeto que puede comprender a individuos cuyas conductas no 

se encuentran reguladas juridicamente. En efecto, el 
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derecho regula determinadas conductas como permitidas, 

prohibidas u obligatorias. Es decir, cuando un individuo 

esta juridicamente autorizado a hacer algo, o le esta 

prohibido determinado acto o est& obligado a cierta 

prestacion, su conducta, como hombre, se encuentra reguiada 

por el orden juridico. 

Asimismo, creemos que los observadores internacionales 

deben ser considerados sujetos de derecho internacional y 

que su conducta debe quedar prevista directamente por el 

derecho de gentes, al menos, como contenido de un derechos o 

de una obligacién, pues el titular del derecho u obligacién 

puede no ser quién figura como tal en la letra de un 

tratado, sino que es quién efectivamente hace valer el 

derecho o asume la obligacién. Si una organizaci6én aparece 

coma titular de una obligacién o de un derecho 

internacicnal en un tratado, pero esa obligacién o ese 

derecho es efectivamente asumido por otro ente, aguélta 

carecer& de personalidad internacional y sera tenida sdlo 

como un é6rgano de este ultimo, que serad el verdadero sujeto 

de derecho internacional. 

f£n consecuencia de lo expuesto, "se puede definir a un 

sujeto de derecho internacional como aquel cuya conducta 

esta prevista directa y efectivamente por el derecho de 

gentes como contenido de un derecho o de una obligacién™? 

Ei probicrs de la globalizacién es trascendental para 

el presente trabajo, debido a gue algunas Caratceiscticas 

“BARBERIS, A. JULIO. Op. Cit. P. 26 
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de los Estados modernos, tales como la soberania, la 

autonomia, la independencia y la aurodeterminacion han sido 

durante mucho tiempo consideradas como inherentes al Estado 

e inclusive se han convertido en intocables para algunas 

ideologias politicas, sin embargo, en la actualidad, con 

jas nuevas necesidades econdémicas internacionales, dichos 

conceptos estén siendo puestos en entredicho, toda vez que 

la interdependencia de los Estados ha llegado a ser tal que 

no pueden coexistir sin afectar de una ui otra forma 

aquellos conceptos. Asi pues, la globalizacién econdémica 

viene a poner de manifiesto la necesidad de revisar o 

replantear todos aquellos conceptos que de alguna manera sé 

contrapongan con la integracién de los mercados a nivel 

mundial. 

Ciertamente hay algunas necesidades que obligan a los 

Estados a mantener relaciones con otros, y 4 coordinar .su 

labor en el plano internacional, tales como: que los 

hombres no viven dentro del territorio de un Estado, sino 

que sus actos trascienden las fronteras. El correo, la 

radio, la television, el teléfono, las lineas aéreas y 

maritimas permiten comunicarse desde un extremo al otro del 

globo terraqueo. El  comercio, las inversiones, las 

transacciones financieras, los documentos bancarios, todo 

tiene hoy dimensién internacional. Y ello requiere una 

labor de coordinacién por parte de los paises, la cual es 

tan obvia y tan natural que a veces no advertimos su enorme 

importancia. Algunos ejemplos de ella pueden ser: las vias 

de un ferrocarril que nos permiten transitar por varios 

paises en el mismo tren, la medida de los enchufes 

   



  

eléctricos, la sefalizacién uniforme de las rutas, la red 

automatica de teléfonos y telex, la proteccién de las 

Marcas comerciales e industriales gue permite comprar un 

mismo medicamento en distintos paises, etc., todo ello 

gracias a la coordinacién y la colaboracién 

internacionales. 

Ahora bien, hasta el momento no existe un organo 

centralizado que se encargue de la administracién de 

justicia, la reglamentacion de ja navegacion, la 

distribucioén de frecuencias para las emisoras de radia, 

etc., como se da en las comunidades estatales, pues el 

orden internacional es un ordenamiento de coordinacién y la 

Carencia de dérganos centrales es suplida por los Estados 

mediante la creacién de entidades especificas para cumplir 

esas funciones, a través de la celebracién de acuerdos, 

formulacién de declaraciones comunes, reunién en 

conferencias, pactan alianzas, crean organos comunitarios. 

Sin embargo, los Estados en ocasiones no desean dar 

cardcter juridico a los acuerdos alcanzados y todo queda 

reducido a declaraciones politicas, comunicados conjuntos u 

otro tipo de manifestacién de intenciones sin contenido 

juridicamente vinculatorio. Pero si descan crear normas 

juridicas esta voluntad de coordinacién y unificacion de 

esfuerzos, las formas de que disponen para concretarlo son 

diversas: celebracion de un tratado internacional 

estableciendo un régimen de consultas o un sistema de 

intercambio de informacion cscoti*e de oérqanos cspeciales 

en ia administracion publica de cada pais, establecimiento 

de entidades que actuaraén seqtin el derecho interno de un 
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determinado pais, ° la creacién de  organizaciones 

internacionales. 

La globalizacison econémica es un concepto 

relativamente nuevo que propone medidas generales para que 

lo Estados puedan satisfacer sus necesidades, sin embargo, 

esto no deja de ser tendencioso puesto que el planteamiento 

proviene de paises del llamado primer mundo y su ideologia 

evidentemente neoliberal, tiene efectos un tanto cuanto 

contrarios a los intereses de los paises qué no pertenecen 

a esa @lite, v en consecuencia, esa supuesta integracisn a 

un mercado comin, constituye una verdadera subordinacioén de 

los Estados débiles a los intereses econdémico-politices, de 

los fuertes, y un ejemplo lo constituye el Tratado de 

Libre Comercio de Norteamérica, en el cual México tuvo que 

modificar substancialmente su legislacion para poder formar 

parte de él. 

El problema no se limita al libre intercambio de 

mercancias, Sino a una apertura integral y sumamente 

compleja pero no por ello menos ambigua que influye en los 

Estados débiles en todos los ambitos. 

En efecto, desde el punto de vista politico trae 

ventajas y desventajas, toda vez que problemas ancestrales 

como la discriminacion racial, la represién, el 

autoritarismo, los fraudes e@lectorales, etc., se ponen de 

manifiesto ante ios ojos del mundo y probablemente la 

opinion internacional ejerza alguna presion para que se 

corrijan aunque sea paulatinamente, e inclusive no sdélo la 

opinion sino la intervenciéon de los Estados, o de la 
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humanidad en general, para proponer soluciones o servir de 

mediadores en la solucién de sus problemas. 

En este orden de ideas, debemos entender que ia 

globalizacién no es sdélo econémica, sino politica, social, 

cultural, etc., y que sdlo en forma muy géneral la 

ampliaci6on ¥ profundizacién de as corrientes 

internacionales de comercio, finanzas e informacién en un 

solo mercado mundial integrado, en el que los sectores 

productivos juegan un papel crucial en la construccién de 

la sociedad futura, por su enorme dindmica para generar 

innovaciones, concebir productos y procesos para el 

presente siglo, y generar empleo. 

Buscando un vinculo entre globalizacién y soberania de 

los Estados, podemos decir gue la globalizacion, en efecto, 

ha conducido a una redefinicion de los con-eptas basicos de 

las organizaciones empresariales y de sus relaciones con el 

entorno, La nueva empresa del siglc XXT es un ente social 

que utiliza intensivamente el conocimiento a fin de 

responder a las expectativas de una sociedad informatizada, 

con mayor capacidad de participaci6én en las decisiones 

sobre los modelos de produccién, la organizacién del 

trabajo y la construccion de consenso sobre el futuro de 

las naciones. 

En los ultimos afos, el concepto globalizacidn ha sido 

mencionado como una definici6én del estado en que se 

eucusnt’ hey el mundo. Aun mas, globalizacion se usa como 

sinénimo de modernizacién y progresa. as_, .- pats que no 

  

s@ giobaliza parece quedar fuera de ia historia. 
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La xrebelién misma de Chiapas no es ajena a este 

proceso universal. Pero la globalizacién econémica también 

se ha desarrollado por la via de las nuevas tecnologias 

aplicadas a la comunicacion. Asi, el satélite, el fax, la 

fibra Optica, el correo electrénico y la Internet, han 

permitido no sdélo la vertiginosa movilidad del capital 

financiers, sino también la transmisio6n de informaciones en 

cantidades y velocidades inusitadas. Esta situacién ha 

permitido que un ciudadano del llamado “tercer mundo", como 

cualquiera de nosotros, podamos utilizar, en nuestro 

beneficio, a las nuevas tecnologias para lograr una mayor y 

mejor informaci6n. 

La globalizacion, entonces, tiene dos aspectos: por un 

lado, representa el proceso de ampliacién y movilidad del 

capitalismo gue, al presentarse en forma unilateral, su 

unico resultado es el de una mayor subordinacién de la 

mayoria de los paises y, por otro, la transmision inmediata 

de la informacién que no sélo esta cambiando las formas de 

pensar sino que implica una mayor capacidad de respuesta 

frente a los acontecimientos. Asi que globalizacisén desde 

un punto de vista positivo, puede ser, también, un agente 

de la solidaridad. 
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