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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como finalidad el e~foque y la 

reflexi6n de acuerdo a todos aquellos actos de las autoridades 

y funcionarios pGblicos que sobrepasan la observancia de la -

ley o que simplemente la reducen a su propio albedrío. Se ha 

visto que en nuestra sociedad se encuentran clases desvalidas, 

menesterosas, pobres y abandonadas, clases que forman parte de 

nuestra gente, y que por desgracia estas se componen de inf el~ 

ces que no habiendo recibido alguna herencia de patrimonio o -

educaci6n, son sujetos inmersos en la ignorancia y en la mise

ria, vejados y humillados, y que también recae generalmente s~ 

bre ellos el peso y rigor de las leyes por delitos a los cua-

les la misma sociedad los orilla, para luego entonces la poli

cía los prende y maltrata, el funcionario pGblico los encierra 

y los oprime, en los reclusorios los custodios los estafan y 

los sacrifican, los jueces los tiranizan hasta el presidio, 

dando cauce a una enorme y larga cadena de sufrimientos. Aho

ra bien, es también por demás lamentable los enormes abusos -

por parte de funcionarios pdblicos que fuera de la esfera penal, 

se dan en otras materias, llamese laboral, civil, adrninistrat~ 

va, etc., funcionarios que ven en los gobernados intereses pa

ra sí, tanto del orden pecuniario o de otras prestaciones de -
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las cuales los gobernados les puedan ser Gtiles. 

Es conveniente que en estos tiempos donde se le ha dado -

gran publicidad a la democracia, participación, solidaridad, -

modernizaci6~, en s1, clamas por parte de nuestros conciudada

nos, se establezca una figura institucional que se encarguedel 

legítimo y estricto apego de las leyes.en sus diverSos campos 

de acci6n y que promueva en estas mismas, las que opriman alta 

mente a nuestros conglomerados, clamor que por devenir de la -

misma ciudadanía debe emanar precisamente del Poder Legislati

vo, toda vez que es bien entendido que la voluntad del pueblo 

se erige en sus representantes, siendo que estos se establecen 

en el legislativo del Congreso de la Unión, lugar donde se ha

cen las leyes, en donde se pueden rectificar aquellas lagunas, 

aquellas opresiones normadas en una ley, a esta figura se le -

denominaría OMBUOSMAN, con funciones y facultades de vigilan-

cía, dotado de autonom~a, imparcialidad y completamente apolí

tico, para el mejor desempeño de lo que se le encomiende. 

Lo anterior es conveniente dadas las experiencias de otros 

paises tanto europeos como latinoamericanos en donde se ha de

sarrollado con éxito y sobre todo se han cristalizado sus fi--

nes. 

Es urgente abatir y poner un coto a toda esa corrupción -

que arrastra nuestro país en gran parte de su historia, y que 

por ende también arrastra a los pasivos que la integran siendo 

estos los menos importantes para esta corrupción, pero impres

cindibles para el abuso que se hace de ellos y que lógicamente 
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la mayor ventaja es para las autoridades g~bernamentales a tr~ 

vés de sus funcionarios pGblicos, que tarnbi~n llevan su parte, 

no importándoles cuanto puedan lesionar al individuo trasgre-

diendo y trastocando su derecho. 

Se contempla la necesidad de otorgar mayor importancia a 

los derechos humanos que por cuya naturaleza estarían inmersos 

en las funciones de la figura que en líenas precedentes se ha 

invocado, para un mejor y mayor impulso de nuestro país y así 

evitar el atropellamiento y agravio a los gobernados así como 

tambi~n elevarlo a rango constitucional para el mejor apoyo y 

cooperaci6n en sus investigaciones. 

Pequeña es mi capacidad intelectual, pero muy grande mi -

deseo y aGn mayor mi esperanza corno para que se pueda cristal~ 

zar mi inquietud vertida en este trabajo de tesis soteniendo --

que la figura del OMBUDSMAN por a trav~s de la Comisión Nacio-

nal de Derechos Humanos se eleve a rango constitucional emana

da expresamente del Poder Legislativo de la Unión por ahora en 

acatamiento de las facultades que le concede al Presidente ca~ 

titucional dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pú--

blica Federal y que directamente depende de la Secretaría de -

Gobernaci6n, por lo que no estoy de acuerdo, tomando en consi-

deraci6n el proceso hist6rico que ha dado luz y vida al OMElJDS-

MAN para que cada asunto sea connotado con eficacia corno depe~ 

diente del Congreso, el cual representa una voluntad popular, 

como en el extranjero en los países escandinavos es el Parla-

~ y en nuestro pal.s por la forma política de gobierno, el 



IV. 

Legislativo por el Congreso de la Uni6n. 

De lo anterior pretendo sembrar un grano que, espero, f~ 

tifique en nuestra vida mexicana, además para pretender, cor-

tar la raiz de los multiplicados males que en ella existen; h~ 

cer nacer una idea benéfica en la mente de nuestros Poderes Me 

xicanos, no dudando que algún día podrán acogerla, fomentarla, 

así corno darle vida y existencia, sacando de ella las más úti

les ventajas para nuestros conciudadanos, lo que se espera de 

hombres civilizados y verdaderamente liberales, tal vez la in~ 

tituci6n que propongo en fondo y forma podrá dar los más efic~ 

ces resultados, así como también disminuir los padecimientos -

de los que está gravemente enfermo nuestro aparato gubernamen

tal. 
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CAPITULO 

EL OMBUDSMAN 

A la desinencia de la segunda guerra mundial, la Institu-

ci6n del OMBUDSMAN se mantuvo al margen como figura exclusiva 

de los ordenamientos escandinavos, dicha Instituci6n al ini--

ciarse una renovación importante de las instituciones jurídi--

cas, especialmente aquellas que tienen por objeto la tutela o 

protección de los derechos de la persona humana 1l, el OMBOJ~l 

se divulgó especialmente en varios países europeos, desarro--

llándose una evoluci6n que se califica de "mete6rica 11 la que -

condujo al tratadista francés Andr~ Legrand a denominarla 11 In~ 

titución Universal" 2), afirmaci6n que nos puede parecer hiper-

b6lica pero que en el fondo no lo es, considerando que con un 

ritmo creciente, la instituci6n se ha introducido con diversas 

denominaciones en ordenamientos cada vez más numerosos, ini--

1) Cfr. Fix Zamudio, Héctor, Introducci6n al Estudio Procesal 
Corporativo de la Protección Interna de los Derechos Huma-
nos, en e1 Volumen Colectivo ''Veinte afies de Evoluci6n de -
los Derechos Humanos", México, 1974, pp. 169 a 273. 

2) Cfr. Legrand, André. Une Institutión Universelle: L' OMBUDSMAN, 
"Revista Internacional de Derecho Comparado'', Paris 1973, -
pp. 951 a 861. 
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cialmente de carácter parlamentario y recientemente en los pr~ 

sidencialistas, con lo anterior, hasta hace poco tiempo no se 

había excitado el inter~s de los juristas latinciamericanos, y 

por ende, de los mexicanos por esta instituci6n, que en apa-

riencia estaba alejada de nuestras tradiciones y de nuestra p~ 

culiar evolución jur!dica. 

Sería dificil clasificar a la instituci6n del OMBUDSMAN -

como 6rgano legislativo, judicial o administrativo, ya que ha 

decir verdad se trata de una instituci6n Sui Generis, con ca-

rácter polifacético. Dicho OMBUDSMAN es un negociador indepe~ 

diente, no obstante que en algunos países es un 6rgano colegí~ 

do cuya tarea primordial es la de proteger los derechos del i~ 

dividuo que considera que ha sido víctima de un acto injusto -

por parte de la administraci6n pGblica. El OMBUDSMAN general

mente es nombrado por el aparato legislativo y funciona en va

rios de los casos corno 6rgano supervisor en nombre del parla-

mento, su intervención fundamental se basa en quejas contra 

funcionarios u organismos gubernamentales, que devienen por 

parte de los propios agraviados. El OMBUDSMAN se considera co 

mo una instituci6n de origen escandinavo ya que su afluencia -

surge en el siglo XIX en Suecia y se arraiga en Dinamarca, No

ruega y Finlandia en los últimos decenios, con posterioridad -

se establece en otros países fuera de Escandinavia tales corno 

Australia, Austria, Barbados, Canadá, España, Francia, Ghana, 

Guyana, India, Jamaica, Japón, Maurici , Nueva Zelandia, Port~ 

gal, El Reino Unido, todas estas naciones han utilizado el si~ 
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tema e instituci6n del OMBUDSMAN en varios campos de su dere--

cho, igualmente países africanos como lo son Nigeria, Sudán, -

Tanzania y Zambia, éstos han impl.ementado 6rganos colegiados o 

comisiones que funcionan con el atributo y competencia del 

OMBUDSMAN. 

Substancialmente, el OMBUDSMAN encamina en todos los paí-

ses procedimientos similares en el ejercicio de sus funciones, 

acoge las quejas del pasivo agraviado y con posterioridad ini-

cia la indagatoria si la denuncia tiene la calidad de fundada 

y ante todo que se encuentre en el ámbito de su competencia. -

El OMBUDSMAN tiene facultades para el acceso a documentos e i~ 

formaci6n de todas las autoridades que se encuentren dentro de 

su jurisdicci6n, así mismo formula un dictamen basado en su in 

vestigaci6n, que se entrega al denunciante y a la oficina, fu~ 

cionario u organismos contra el que se ha presentado la denun-

cia en caso de no dar curso a esta encomienda, el OMDUDSMAN --

tendrá las facultades de someterla al parlamento. En los paí-

ses escandinavos el OMBUDSMAN puede convocar a ambas partes en 

conflicto, a una audiencia en caso necesario, así como para la 

interrogación de testigos bajo juramento, se encuentra que en -

Suec·ia el OMBUDSMAN una vez calificada su investigaci6n, puede 

recomendar que se pague una indemnizaci6n a la parte lesionada 

y en casos excepcionalmente graves puede solicitar el procesa-

miento ante los tribunales. 3) 

3) Gaceta 91, comisión Nacional de Derechos Humanos. México, -
Mayo de 1991, p. 145. 



4. 

En el mayor número de países/ do.nde se contempla la figu

ra del OMBUDSMAN, éste presenta infor~es al parlamento u órga

no legislativo y éstos a su vez, le piden incluya en su infor

me recomendaciones específicas en carácter de información, 

ejemplo de lo antes manifestado se vislumbra en Suecia: el 

OMBUDSMAN puede incluir opini6n sobre las deficiencias de la -

legislaci6n, así como opiniones en el sentido de las Leyes y -

Estatutos vigentes y la forma en que deben interpretarse y 

prácticamente aplicarse; en Francia: El Media teur o Medi~dor, 

sugiere en sus informes enmiendas a las Leyes y Reglamentos; -

en Austria el Volksanwaltschalt, somete recomendaciones a las 

autoridades ejecutivas superiores, además de su informe anual 

sobre sus actividades, que se presentan al National Rat. 

El cargo del OMBDUSMAN es independiente y generalmente e~ 

tablecido en la Constitución, además debe responder ante la 

asamblea legislativa y que en la mayoría de los casos, esta 

asamblea lleva a cabo revisión anual a cargo del parlamento o 

del Poder Ejecutivo. 

Cabe señalar que en Suecia no puede ser destituido de su 

cargo el OMBUOSMAN a menos que un Comité Parlamentario formule 

petici6n en ese sentido. El OMBUDSMAN en el Reino Unido tam-

bién, está sujeto a la revisión de un Comit~ de la Cámara de -

los Comunes, pero su destitución procede a petición de ambas -

Cámaras del Parlamento. 4) 

4) Ibdem. p. 145. 
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A.- CONCEPTO DEL 0MBUDSMAN 

Pe las manifestaciones que anteriormente he enunciado, -

tienen la finalidad de otorgar algunas nociones, conceptos o -

definiciones de la instituci6n del OMBUDSMAN sujeta a estudio, 

con el propósito de enfocar sus características primordiales. 

Son abundantes las aportaciones que al resp~cto se han h~ 

llado y con diversos grados de profundidad. Existen tratadis

tas que han acometido ~ste aspecto con superficialidad y otros 

que ofrecen una aut~ntica conceptualizaci6n al arribo de pro--

fundas lucubraciones, del cGmulo de nociones enunciar6 algunas 

con la idea de formar el criterio que se debe a esta institu--

ci6n. 

~El OMBUDSMAN •.••• es un funcionar~o con jurisdic-
ci6n naciona1 o regional, general o especializada, -
que tiene el encargo de cuidar a solicitud de los -
particulares o muto propio, que la acci6n de las au
toridades, particularmente de las gubernativas, sea 
no solamente legal, sino razonable, oportuna, juota, 
humana". 5) 

~Un OMBUDSMAN es un experto en Administraci6n PGbli
ca, el cual debe ser independiente, imparcial y de -
rápido acceso, con la funci6n de recibir e investi-
gar quejas individuales de abusos burocráticoa, Ól -
informa sobre sí mismo y puede publicar sus resulta
dos, sin embargo no tiene poder para modificar o re
vocar decisiones administrativas". 6) 

~Todos los OMBUDSMEN son instrumentos de la legisla-

S) Carrilo Flores, Antonio, La Constitución, La Suprema Corte 
y los Derechos Humanos, M~xico, PorrGa. 1991. p. 251. 

6) Meare, John. "Ombudsman and Ghetto", Connccticut Law Rcview, 
dic. 1o. 1960. p. 246. 



tura pero funci·onan independientemente de ella, sin 
ningún vínculo con el Ejecutivo y solo con la res-
ponsabilidad más general ante el Parlamento. Los -
OMBUDSMEN tienen prácticamente acceso ilimitado a -
los documentos oficiales sobre materias sujetas a -
su competencia. Ellos tiene~ un gran cuidado de que 
sus resoluciones sean aceptadas tanto por autorida
des como gobernados". 7) 

"El OMBUDSMAN es uno o varios funcionarios designa
dos por el Órgano parlamentario, por.el Ejecutivo o 
por ambos, con el auxilio del perSonal técnico, que 
poseen la función esencial de recibir e investigar 
las reclamaciones de los gobernados realizadas por 
las autoridades administrativas, no sólo por infrac 
clones legales, sino tambiin por injusticias, irra= 
cionalidad o retraso manifiesto en la resolución, y 
con motivo de esa investigación pueden proponer sin 
efectos obligatorios, las resoluciones que estimen 
más adecuadas para evitar o subsanar las citadas -
violaciones. Esta labor se comunica periódicamente 
a través de informes públicos generalmente anuales, 
a los más altos Órganos del gobierno, del Órgano le 
gislativo o a ambos, con la facultad de sugerir laS 
medidas legales y reglamentarias; que consideren ne 
cosarias para mejorar los servicios públicos respeC 
tivos 1'. B} -

"El OMBUDSMAN es un Magistrado encargado en ciertos 
países de examinar las quejas formuladas por los -
ciudadanos contra las autoridades admininistrativas".9} 

6. 

De las anteriores definiciones, encontramos autores que -

para ellos el OMBUDSMAN es un funcionario cuya actividad pri--

mordial es la atención de quejas en contra de la Administración 

Pública (Carrillo Flores, Antonio), ahora de los que concretan 

la enumeraci6n de cualidades exigidas a quien ocupe el cargo,-

7} Geellhora, Walter, supra, nota 7 pp. 9-10. 

8) Fix Zamudio, H5ctor, ''OMBUDSMAN'', Diccionario Jurtdico Mex~ 
cano, M6xico, UNAM, 1984, T. VI, p. 307. 

9) De Pina, Rafael, Diccionario de Derechos, M6xico, PorrGa, -
1 98, , p. 3 61 • 
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y que deberán conservarse durante la práctica de su tarea (Mo~ 

re, John}, posteriormente los que enlistan de manera detallada 

atributos de los OMBUDSMEN, como ~nstituci6n (Geellhorn, Wal-

ter) y por último, aquellos que al lograr una concepci6n más -

depurada como consecuencia de investigaciones, nos explican lo 

que es el OMBUDSMAN, su regulación, finali.dad primordial, atr!_ 

butos esenciales y los efectos de su implantaci6n (Fix Zamudio, 

Héctor), cabe señalar que en este último sentido se ubica la -

definición expresada por la International Bar Asociation (IBA). 

" nEl OMBUDSMAN es un cargo previsto en la Constitu--
ción o por acción de la legislatura o el parlamento, 
que encabeza un funcionario público de alto nivel, -
el cual debe ser independiente y responsable ante la 
legislatura o parlamento, cuya labor consiste en re
cibir las quejas provenientes de personas agraviadas 
en contra de oficinas administrativas, funcionarios 
y empleados de la Administración Pública o bien que 
actúen por moción propia, y quien tiene poder para -
investigar, así como para recomendar acciones corres 
tivas y publicar informes". 10) 

En otro orden de ideas, se encuentran autores que se han 

preocupado por las características que debe revestir el OMBUD~ 

MAN, de las cuales enunciaré las siguientes: 

Anderson, afirma que las carácterísticas del OMBUDSMAN --

son: 1) Independencia; 2) Imparcialidad; 3) Experiencia en la 

Administraci6n P6blica y 4) Accesibilidad Universal. 11) 

Rowat, señala como características esenciales: l) El a1BJ'DS 

10) Bernard, Frank, "The Ombudsman Revisited'', International -
Bar Journal, Mayo de 1975, p. SO. 

11) Anderson, Stanley, supra nota 14, p. 3. 
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MAN es un funcionario independiente e imparc~al de la legisla

tura, usualmente re9ulado en la Constitución quien supervisa a 

la Administración; 2) 61 se ocupa de quejas específicas del -

p~blico, contra injusticias administrativas e inadecuada Admi

nistraci6n; 3) él tiene poder para investigar, criticar y pu

blicar, pero no revocar acciones administrativasª 12) 

La American l3ar Association {ABA) determina como cualida-

des de los OMBUDSMEN: 1) Estar legalmente establecido; 2) F1J!!. 

cionalmente aut5nomos; 3) Ser externos a la Adrninistraci6n P~ 

blica; 4) Operacionalmente independientes de los Poderes Est~ 

tales¡ 5) Especialistas; 6) Accesibles; 7) Imparciales; y -

8) Protectores P6b1icos, pero no por eso deberá estar necesa-

riamente en contra de 1a Administración Pública. 13) 

De las anteriores consideraciones, se puede apreciar cíe~ 

tos elementos que distinguen al OMBUDSMAN y su personalidad,· y 

que de los cuales, entrar~ al estudio de cada una de las pecu

liaridades que conforman a esta figura para su mayor entend.i-

miento y por ende, su rn~jor concretizaci6n. 

INDEPENDENCIA: 

Por lo que se refiere a la Independencia, se puede presu-

mir que se trata de la caracteristica más importante del 01DUD~ 

12) Rowat, D., The Ombudsman1 citizen"'"B defender, rev. ed., To
ronto, Toronto University Press, 1968, p. XXIV. 

13) Institutiona1ization, The Ombudsman and Bureaucracy, Amer~ 
can Po1itica1 Science Revicw, 68, 1947, p. 1077. 



9. 

MAN, ya que ésta se refleja en la eficacia de sus resultados, 

por lo tanto; se comprende que esta figura debe ser primordia~ 

mente independiente de cualesquie~a de los Poderes (Estadol.les) 

Ejecutivo o Judicial incluyendo al Legislativo. Ciertamente -

los ordenamientos jurídicos que regulan a esta instituci6n, s~ 

bre todo los que han adoptado el rn~todo cl~sico, establecen e~ 

mo facultad legislativa o parlamentaria la de formular direc-

tríces generales para el OMBODSMAN. 14) 

Por principio el parlamento, no está facultado para otar-

gar instrucciones específicas al OMBUDSMAN, dicho principio se 

ha establecido por diversas legislaciones como: Suecia, Finla~ 

dia, DinaJParca, Noruega e Israel, y en los países que se en-

cuentran en vías de desarrollo tendríamos a Fidji el cual tom~ 

ríamos como ejemplo de lo siguiente: La Constituci6n observa -

"el Ombudsman actuará acorde a su propia discreci6n y no esta-

rá sujeto a1 control de ninguna persona o autoridad 11
• 15) "Lo 

importante de dicha independencia no es solamente plasmarla en 

los ordenamientos, sino que sea observada en la práctica 11
• 16) 

Con lo anterior, se define que independencia significa: -

que el Ombudsrnan toma decisiones propias de los asuntos que se 

le hayan encomendado, por lo tanto: esta independencia deberá 

14) Napione, supra nota 28, pp. 47 y ss. 

15) Constitución de Fidji, sección 117. 

16) Friedmann, Karl, Canadian Ombudsmen, cit por Llambias, J. 
H. Cabada Ombudsman, supra nota 24, p. 33. 
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estar sustentada en disposiciones jurídicas¡ las cuales cante~ 

plen su nombramiento: sueldo, personal a su disposici6n y so--

bre todo presupuesto. 

AUTONOMIA 

La sustentación jurídica otorga al Ombudsmen, amplitud de. 

facultades discrecionales para la organización de· sus oficinas, 

con la finalidad de que estas funcionen con la mayor eficien-

cia que le sea posible, oficinas que humanicen el servicio que 

se da al Ciudadano que presenta sus quejas que contrastan con 

notoria impersonalidad del aparato administrativo gubernamen--

tal. 

Por lo que se refiere a su presupuesto de la oficina, lo 

fija el parlamento o la comisión de finanzas del mismo, por lo 

tanto el Ombudsman tendrá la obligaci6n de rendir informe antJ?l 

del estado financiero que guarda su administraci6n. 

ACCESIBILIDAD 

Dentro de los sistemas de acceso en la actualidad, se co~ 

templan los siguientes: DIRECTO e INDIRECTO, el último de los 

mencionados se aplica tan solo en dos países: Gran Bretaña y -

Francia; dicho sistema consiste en que la queja por parte del 

agraviado se presenta por medio de un intermediario que lo ha

ga en su nombre al Ombudsman, por tanto se puede contemplar, -

que el quejoso no tiene contacto directo con el titular de la 

institución, ni con sus asistentes, así las quejas se harán m~ 
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diante alguno de los integrantes de la Cámara de los Comunes. 

Por lo que se deduce que existe barrera de acceso a la Instit~ 

ci6n y ésto impide la recepción adecuada de quejas, siendo és

to una gran desventaja, ya que a mayor poblaci6n, mayor deman

da, pero es mínimo el servicio. 

Ahora bien, el Ombudsman Franc~s (Media teur) puede ser --

abordado únicamente por miembros del Senado o de la Asamblea -

Nacional, por lo tanto; tambi~n tiene gran desventaja para la 

impartición de justicia. 

Siento que es necesario filtrar las quejas a través de a! 

gún miembro parlamentario, gubernamental o simplemente hacerlo 

llegar directamente al titular de la Instituci6n, éste sería -

el acceso directo, ya que si bien es cierto, que el individuo 

debe ser parte de sus propios asuntos, quien más que el lesio-

nado puede dar cuenta exacta del agravio que se haya cometido 

en su contra. Dice el Doctor Nebenzhal el Ombudsman debe sup~ 

rar a otras autoridades, es el de hacerse fácilmente accesible 

a cualquier interesado, a fin de que pueda solicitar sus servi 

cios. Dondequiera que la institución ha sido adoptada, se ha 

buscado que los requerimientos formales a los que se somete --

una queja sean mínimos y el acceso a la insti tuci6n se asegure, 

incluso, para aquéllos que se ven privados de su libertad f ís~ 

ca. 17) 

17) Nebenzhal, Isaac, The Commissioner fron complaints fron -
the public Annual Report G, Jerusalén, Sta te of Israel, -
enero 1978, p. 102, cit por Fairén Guil.lén, supra nota 9. 



12. 

CAMPOS DE ACCESO 

En 1as legislaciones se contempla, que las quejas se pre

sentan por escrito al Ombudsman, ya sea que el agraviado comp~ 

rezca personalmente o emplee la corresponden-cía, sin embargo, 

en otros países se han aumentado los medios de comunicación -

trayendo cons"igo la manifestaci6n de quejas en forma oral apeE_ 

sonándose el agraviado o por vía telef6nica, tales son los ca

sos en Montreal y Quebec, donde solicitan al quejoso se identi 

fique y envíe la docurnentaci6n que posea, ya que si no se en-

centrare el Protector Público, con la documentaci6n que reciba 

iniciará sus pesquisas. 

OBSTACULOS DE ACCESO 

De los impedimentos a que hace frente el Ombudsman son: -

1) En algunos parses el requisito de agotar los recursos ant~s 

de acudir al Ombudsman, dicho requisito resulta innecesario ya 

que las actuaciones de la institución en su g~nero no tienen -

efectos suspensivos, ni sus resoluciones el carácter de imper~ 

tivas: no obstante que el procedimiento ante la instituci6n s~ 

jeta a estudio podría economizar labor e implicaciones que ac~ 

rrearía el acudir a otras vías administrativas de justicia; --

2) limitación o la competencia del Ombudsman en el ámbito te-

rritorial, de la materia o del sujeto, y por último 3) Acceso 

indirecto al Ombudsman, por lo que toca a Francia e Inglaterra 

es una de las barreras que impiden el acercamiento a la Insti

tuci6n. 
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ACCESIBILIDAD A LA INFORMACION POR PARTE DEL OMBUDSMAN 

Los Ombudsrnen son dotados de amplios poderes para solici

tar la infonnaci6n, para una mayor facilidad de su funci6n, --

tienen la facultad de exigir la presentaci6n de documentos y -

registros de todos los servidores pGblicos, que desde luego se 

encuentren dentro de su competencia. Esta' facultad se ha ex--

tendido en algunos ordenamientos para abarcar la solicitud de 

información a cualquier persona que el Ombudsman considere ap~ 

piada para el desarrollo de su investigaci6n. Existen países 

donde el Ombudsman está facultado para la inspecci6n de archi-

vos y locales donde se encuentran asentadas autoridades suje--

tas a su ámbito de competencia con la finalidad de obtener la 

documentación e informaci6n necesaria, dichas inspecciones en 

el mayor de los casos se encuentran limitadas al Ombudsman por 

no otorgar el aviso previo al director de la oficina. 18) 

En lo referente al suministro de información al Ombudsman 

por parte de autoridades y subalternos en muchas de las ocasi~ 

nes queda condicionada a la obligación de guardar secreto, más 

aún, cuando se trata de asuntos que tienen injerencia con la -

defensa nacional, seguridad del país, política internacional, 

pero en lo que se refiere a otras materias los ordenamientos -

varían así podríamos citar el siguiente ejemplo: las danesas -

señalan que "el Ombudsman debe guardar secreto sobre cualquier 

18) Bayne, Peter, et. al., "Australia Ombudsman" (The States}, 
supra nota 24 p. 15. 
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cuestión de que pueda tener conocimiento en el desempeño de 

sus funciones 11 (artículo octavo), sin embargo' la obligaci6n de 

la guarda del secreto no se extingue-:_cu~ndo--'el Oni.budsman deja 

su cargo ya que segGn la Ley éste debe 9~ardar e1 secreto pro-

fesional ª 

Para terminar esta materia, cabe observar al Ombudsman M~ 

litar de Alemania Occidental, en virtud de la claridad lcgisl~ 

tiva con la que se regulan sus funciones y dada la eficacia de 

sus actividades dicha legislaci6n establece como funciones 

principales de Ombudsman: actuar para la protecci6n de los de-

rechos señalando los lineamientos de la tutela y desempeñarse 

como organismo auxiliar del parlamento, en el ejercicio del --

control. 19) 

Para la mejor eficacia de su tarea y obligación, este Om-

budsman está ampliamente facultado, y que entre otras de sus ·-

muchas facultades se encuentran las de tener acceso a la soli-

citud de informaci6n oral o escrita a cualquier sujeto de las 

Fuerzas Armadas incluyendo al Ministro Federal de Defensa: te-

ner acceso a expedientes y registros, a menos que se opongan -

poderosas razones de secreto, únicamente las personas que se -

pueden oponer a ese acceso son; el Ministro Federal de Defensa 

o su representante permanente, toda esta serie de actividades 

redunda tambi~n en visitas a las unidades, Estado Mayor u Ofí-

19} Art!culo 45 de 1a constitución de Alemania occidental y su 
Ley Reglamentaria. 
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cina Administrativa de las mismas Fuerzas Armadas en el mamen-

to que el Ombudsman lo considere adecuado y sin previo aviso, 

así tambi~n podrá solicitar esta~ísticas sobre la Administra-

ci6n de Justicia Penal Militar y podrá tener asistencia a las 

audiencias judiciales en asuntos penales o cualquier Índole --

que se relacione con su actividad y compe~encia. 

Finalmente, las autoridades federales y de los estados e~ 

tán obligados a auxiliarle en la realización de sus investiga

ciones. 20) 

DETERMINACIONES DEL OMBUDSMAN: 

Resoluciones con carácter no vinculatorio. 

Concluída la funci6n investigadora, el Ombudsman emite r~ 

soluci6n: que puede adoptar sugerencia, recordatorio, amonest~ 

ci6n, cr~tica, advertencia, pero la carencia seria "Potestad -

Coercitiva Directaº, es decir que dichas resoluciones, no mod!_ 

fican ni mucho menos revocan decisiones de funcionarios o em--

pleados de la Administración P6blica, sin embargo estas resol!!:. 

cienes guardan aceptaci6n y respeto por parte de las autorida

des. respectivas, al titular del Ombudsman por concebir una ba

se de conocimientos y autoridad de carácter moral, esto es pr~ 

cisamente lo que distingue al Ombudsman de otras figuras jurí-

dicas, que también tutelan los intereses y derechos de los PªE 

20) Lohse, Egon, "E1 Ombudsman Militar de Alemania Occidental", 
supra nota, 66. 
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ticulares como son, 1os tribunales y los recursos administrat~ 

vos. 

De lo anterior conceptuo, que el Ombudsman tiene medios -

jur1dicos para impon·er sus resoluciones de manera indirecta, -

aunque carecen de medios vinculatorios; cuando se destinan a -

cierta autoridad y ~sta no las acepta. 

En varios países, esta instituci6n disfruta de facultades 

para acusar penalmente a un funcionario, en caso de existir i!!. 

dicios delictivos. 21) 

CLASIFICACION DE LAS RESOLUCIONES DE LA INSTITUCION 

Dentro de las clasificaciones en que se encuentran las r~ 

soluciones del ombudsman se definen las siguientes: a) Recome!!. 

daciones; b) Opiniones y críticas; e) Recordatorios y Adver

tencias. 

Por lo que respecta a las RECOMENDACIONES, se emplean pa

ra calificar 1as determinaciones de1 Ombudsman, no obstante -

que e1 sentido que se 1e asigna a dicho t€rmino varía en 1as -

naciones que 1o contemplan tal es el caso; que si un Ornbudsman 

danés, que descubre que un ministro incurre en la responsabili 

dad llámese pena1 o civi1, ofrece una recomendaci6n al parla-

mento para la instrucci6n a1 proceso respectivo. 

Por otro lado las RECO~ENDACIONES de los Ombudsman, tie--

21) Traves, Giussepino, supra nota 67, p. 131. 
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nen carácter legislativo reglamentario, en este sentido la re

comendaci6n es un sin6nirno de sugerencia, sin embargo las ins-

trucciones suecas manifiestan que. 11 El ombudsman debe actuar a 

fin de remediar los defectos de la legislaci6n, si en el desa-

rrollo de sus trabajos halla razones para proponer reformar l~ 

gislativas a medida de carácter genera~, puede presentar un in 

forme sobre el tema de Riksdag (Parlamento) , o al gobien10". 22) 

Es bien dicho que la opinión que plasme un Ornbudsman en -

sus resolucines, ejerce influencia sobre la autoridad a la 

cual está dirigida, además; es común que los términos emplea--

dos por el Ombudsman se encuentre la 11 opini6n11
; por lo que ree_ 

pecta a la secci6n de facultades de esta instituci6n, tan es -

así, que volviendo a las instrucciones danesas se encuentra lo 

siguiente "En todos los casos el Ombdusman puede comunicar su 

opini6n al interesado". 23) 

Ahora cuando se consolidan las opiniones del Ombdusman --

son acompañadas de una crítica netamente fundada, sin embargo, 

existen estudiosos que reflexionan a la ~ como el medio 

más poderoso e independiente de la opini6n. 

LA AUTORIDAD DE LOS OMBUDSMAN 

Como se ha visto, las resoluciones del Ombudsman, no se -

22) Vencgas Alvarez, Sonia. Origen y Devenir del Ombudsman, M~ 
xico, UNAM, p. 48. 

23) Ibdcm., p. 47. 
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encuentran revestidas de autoridad, sin embar90 se envisten de 

gran prestigio debi~ndose a la Auctoristas que los Ombudsmen -

poseen y propalan. 24) 

Muchos de los ordenamientos que se han realizado contem--

plando esta figura, coinciden y exigen que el requisito princ.!_ 

pal para la designación del Ombudsman, es el que se trata de -

un jurista con especial integridad y que además posea presti-

gio y autoridad, para que tanto los 6rganos administrativos, -

funcionarios, oficinas y todo elemento gubernamental, así como 

los pasivos, acepten genéricamente su opini6n. 

Resumiendo, puedo deducir que el exacto cumplimiento de -

esta característica (auctoristas), los resultados del Ombuds--

man traerían como consecuencia excelentes r'~sul tados de sus --

funciones y la observancia de este elemento descansaría en el 

sistema y requisitos de elección del titular del cargo y con· -

ello: se asegura que los Ombudsman sean personas de excelente 

nivel profesional, con reconocida reputación e integridad; que 

manteniéndose al márgen de la actividad política, ganarían el 

desempeño de su función con carácter lmparcial y autónomo, de~ 

de luego descartando la posibilidad de utilizar el cargo como 

impulso politice ya que este desvirtuaría las finalidades pro

pias del Ombudsrnan. 

24) Bergor, Adolf. Incyciopcdic Dictionary of Roman law, Phi
ladelpia, The American Society Philosophical 1953, vol. 43, 
part. 2, pp. 368 y ss. 
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PUBLICIDAD DEL OMBUOSMAN 

El Ombudsman se ha destacado y divulgado, por la eficacia 

de sus funciones, y sobre todo po"r las grandes campañas de pu

blicidad sobre su desempeño en el tratamiento que ha dado a -

las diferentes reclamaciones, pero estas publicaciones en la -

práctica no han dejado de ser un dilema para los Ornbudsmen, p~ 

blicar o no, as1 tenemos el caso de Austria, en donde el Volk

sanwalts, preparó un folleto y un cartel, que tanto anunciaba 

a s~ oficina, y sus integrantes se han apersonado ante la re_ 

dio y la televisi6n, .en la actualidad viajan en compañía de su 

personal, en las diferentes entidades federativas para la re-

cepci6n de quejas, no sin antes anunciar su visita, con tres -

semanas de anticipaci6n realizfindose estas visitas por lo me-

nos una vez al mes. 

En Nueva Zelanda, el Ombdusman, con el propósito de obte

ner difusi6n, acepta invitaciones de todo tipo ante grupos in

teresados, siendo estas en su naci6n o fuera de ella. 

Desde el año de 1970, los Ombudsman Finéses, desempeñan -

importante tarea ante la prensa, toda vez, que sus resolucio-

nes. de interés general, las publican y anuncian por conducto -

de la Agencia Finesa de Noticias, en donde se dan cita los me

dios masivos de cornunicaci6n, cuando la materia es de interés 

local, así se entiende que se trata de difusión local. 

Las decisiones de inter~s general complejas, los Ombdus-

rnan finéses, realizan conferencias especiales de prensa, para 
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asegurar que la decisi6n adoptada sea publicada exacta y ~o-

rrectamente. 

Como se nota la publicidad, no constituye medio de incre~

mento de quejas a que se allegue el Ombudsman, sino que tambi~n 

es una forma de influir sobre las autoridades, así contemplamos 

que la publicidad debe ser planificada para que cumpla con la ~ 

gran labor social de.esta instituci6n Ornbudsman, ya que estos -

servicios deben ser conocidos por las clases débiles y desprot~ 

gidad de la sociedad. 

DIFUSION DE LOS TRABAJOS DE LOS OMBUDSMEN 

Los ordenamientos que fund~mentan a los Ombudsmen, los 

obligan a rendir informes anuales de sus funciones, así s·e·obse!:_ 

va que dicha obligaci6n se contempla en los ordenamientos es-

candinavos y que han sido imitados por sus hom6logos, de los.-

cuales hare una somera ejemplif icaci6n: 

Por lo que corresponde a la legislaci6n finesa, la instit~ 

ci6n debe presentar ante el parlamento, su informe anual de ac

tividades, y que realmente no s6lo lo envía a cada integrante -

del poder, sino que también al Presidente de la Repdblica, al -

Canciller de Justicia, a la Oficina Central de Investigaciones 

Criminales, a los Ministros, a los Gobernadores de las provin-

cias, a los Departamentos de Polic1a Citadinos, a los Inspecto

res Provinciales de Policía Rural, a las Cortes, a las Prisio-

nes, a los Jefes de Distrito Militares, además de su informe h~ 
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ce observaciones para la ejecución del Derecho, sugiere correc

ci6n de defectos y lagunas en las Leyes, hace referencia de lo$ 

asuntos que considera de mayor importancia. 

De las .anteriores reflexiones comparativas que se.han-he~

cho, se está en condiciones de definir de manera sint~tica lo -

siguiente: 

Que la figura del Ombudsman, que significa representante, 

de origen sueco, se inicí6 su divulgaci6n en la primera posgue

rra en países escandinavos, después de haber permanecido estát~ 

ca en la legislación de su origen (Suecia) a partir del año de 

1809, y que a la dismencia de la segunda güérra mundial, influ

ye en diversos paises y por ende en sus ordenamientos, de mane

ra por dem&s acelerada, que se ha calificado como "Instituci6n 

Universal". 

Los motivos del Ombudsman y su éxito, son complejos, y que 

señalo como usados con mayor frecuencia son los que se dan por 

actividades administrativas, en virtud de los países que conti

núan con la tradici6n de la Democracia del Estado Social, expr~ 

sienes de intervensión irreversible en la administración de ac

tividades, sociales, econ6micas y culturales, con la que se 

afecta la esfera jurídica de los gobernados. 

La denominaci6n Ombudsman, se ha instaurado en numerosas -

legislaciones, no obstante los diversos nombres que se le han -

dado en varios ordenamientos, implicando una institución que -

lleva una necesidad imprescindible, por la carencia de instru--
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mentas efectivos de tutela de los derechos e .intereses de los -

administrados, ya que s~gni.fica para estos.Glti.mos, la posibil! 

dad de acudir a funcionarios que receptúen sus reclamaciones ya 

sea por vía directa o indirecta, sin la necesidad de formalida

des procesales, toda vez que los funcionarios de esta institu-

ci6n Ombudsman, estan facultados para realizar investigaciones 

en el marco de sus funciones_y__.1~~ .Permite formul'ar recomenda-

cienes para solucionar en forma rápida y expedita sin gastos -

excesivos para los interesados. 

Además que el Ombudsman, tiene facultades para realizar i~ 

vestigaciones que conduzcan a soluciones de problemas, con ca-

rácter satisfactorio en porcentajes importantes de controver--

sias administrativas, tambi~n son trascendentales sus informes, 

que generalmente son anuales, que se presentan ante el parlame~ 

to o el ejecutivo, o a ambos, donde se advierten los sectores -

más sensibles de la administraci6n, lo que lleva a legislacio--

nes a conferir al propio Ombudsman, señalar los errores y defi-

ciencias que observen en la actividad administrativa incluyendo 

los ordenamientos en ;os cuales se apoya, sugiere además las m~ 

dificaciones que permitan la corrección de vicios, incluyendo -

la hurnanizaci6n de las relaciones administraci6n-administrados. 

Se observa que debe tomarse en cuenta, que en los países -

socialistas una función similar es realizada por la Procuratur~ 

solo efectu6 un panorama de los ordenamientos en los cuales se 

ha constituido su funcionamiento en forma satisfactoria a un ni 

vel elevado de eficiencia, señalando también matices que el pr~ 
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pie Ombudsrnan ha experimentado al adaptarse a las peculiarida-

des de cada naci6n. 

De este análisis panorámico,· destaco que el modelo escand!_ 

nava, se cl~sifica como Comisionado Parlamentario, toda vez que 

se designa por el aparato legislativo y a el rinde informes, p~ 

ro como había mencionado en líneas atrás; ·con autonomía propia, 

aunado a que posee estabilidad y además no recibe instrucciones 

del mismo, únicamente de carácter general, pero también se ca-

racteriza, por el acceso directo de los quejosos, con posibili

dades de realizar en forma oficiosa las indagaciones de la act! 

vidad administrativa, este modelo se ha establecido con ligeras 

variantes en muchas legislaciones, tanto en Europa continental 

y en la jurídica a.!!S'loamericana, así; se puede observar el Com!_ 

sionado Parlamentario para asuntos Militares de la RepGblica F~ 

deral de Alemania y el de asuntos Administrativos en Renania P~ 

latinado de la misma Rep~blica Federal; a los Defensores Cívi-

cos de algunas regiones Italianas, el reciente promotor de la -

Justicia de Portugal y al Defensor del Pueblo en la Constitu-

ci6n Española de 1978, por lo referente a las legislaciones an

gloamericanas se mencionan entre las más próximas al arquetipo 

escandinavo, los Comisionados Parlamentarios algunos que neta-

mente son calificados como Ombudsmen. 

Entre las instituciones que se apartan sustancialmente del 

modelo escandinavo, me aventuro a mencionar a la Británica, ya 

que como se vi6, no pueden recibir las reclamaciones de los 

afectados directamente, sino a través de miembros del parlamen-
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to respectivo, tarnbi~n se tiene en este 6rde~ al Mediateur, 

creado por la legislaci6n francesa; que además de compartir con 

los Comisionados Británicos, el procedimiento ae acceso indire~ 

to por a trav~s de los miembros del parlamento, este es design~ 

do por el gobierno y no por el aparato legislativo, pero es au

t6nomo del primero de los mencionados, toda vez que no puede -

ser destituido, G.nicamente por causas calificadas· por el Conse

jo de F.stado; este arquetipo francés conduce a modalidades que 

están ganando terreno en el llamado EXECUTIVE OMBUDSMAN, desig

nado por el gobierno y que asume determinados matices en diver

sas materias y ámbitos, particularmente en los Estados Unidos -

de América. 

Esta comparaci6n permite la posibilidad de la introducci6n 

de esta instituci6n en los ordenamientos latinoamericanos, pu-

diendo ser factible su aceptaci6n, debidd a que es preciso una 

actividad m§s intensa en paises en vías de desarrollo, advir-

tiéndose una naciente preocupaci6n en la doctrina latinoameric~ 

na para el análisis al Ombudsman. 

Por Gltimo puedo señalar, los indicios aproximados en for

ma paulatina a la instituci6n, con la creaci6n reciente en las 

legislaciones de Venezuela, Costa Rica y México, de cuerpos di

rigidos a la protección del débil, tornando en consideración, -

además, que los funcionarios que realizan actividades similares 

de tutela deben responder a ~sta obligaci6n para beneficio de -

los gobernados. 
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B, - ÜR 1 GEN DEL ÜMB.UDSMAN 

Se afirma que la oficina del.Canciller de Justicia se creó, 

por el Rey Carlos XII, mediante su orden promulgada en 1713, e~ 

be aclarar que el nacimiento de esta oficina se dió durante la 

guerra de Suecia y Rusia, pero antes del a~o de 1713, existían 

oficinas que se califican como antecesoras de la del Canciller 

de Justicia, así; durante el tiempo del Preboste de la Corona -

(parte del siglo XVI), que vigilaba las actividades de fiscales 

públicos, y actuaba a nombre del Rey, con posterioridad, la C~ 

rana de la Corte de Apelaciones de Estocolmo, se hizo titular -

del cargo por lo que se refiere a estas funciones. 

La importancia, por lo que respecta a su funci6n de la ofi 

cina creada en 1713, consistía en la vigilancia general para el 

aseguramiento de la observancia de las leyes y reglamentos, así, 

también, que los servidores públicos efectuaran sus funciones -

debidamente, y sobre todo en aquellos asuntos graves, como la -

tráici6n, en donde el propio Procurador Supremo se hace cargo a~ 

te los tribunales. Por adición de la cancillería, emitida en -

el año de 1719, cambia la denominaci6n de la oficina, no impli

cando ningün cambio en sus funciones, es decir compliendo como 

un medio general de control de la administraci6n estatal, obser 

vando la legalidad. 

Las posteriores legislaciones a la Cancillería así como a 

las siguientes instrucciones donde se establecen las obligacio

nes del Justitiekansler se han mantenido prácticamente origina-
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les, tanto en control y vigilancia, no significando esto que -

sus obligaciones en otros aspectos, o su posici6n en la adminis 

traci6n, hayan sido siempre los mismos. 

Durante una dilaci6n breve a mediados del siglo XVIII, se 

modific6 la posición del Justitiekansler, en t~rtninos que ya no 

sería designado por el Rey, sino por cuerpos representativos e~ 

tonces existentes. Así se transforma la oficina del Justitie--

kansler, dejando de ser servidor de confianza de los Estados, -

por ende desde este período de 1766 a 1772, se considera a la -

oficina del Justitiekansler como antecesora de la oficina del -

Ornbudsman, fundada en el año de 1809 como institución de los --

cuatro Estados, corno consecuencia del golpe de estado de 1772, 

el Justitiekansler volvi6 a ser funcionario de confianza del --

Rey y el Consejo, así durante los años de 1772 y anteriores a -

1809 Justitiekansler tuvo una posici6n similiar a la de un Mi--

nistro de Justicia. 25) 

La Constituci6n de 1809 que a6n sustancialmente se encuen

tra vigente en algunas de sus partes, se funda en experiencias 

de épocas pasadas, hubo divisi6n de autoridad entre el Rey y --

los Estados, con la finalidad de que una de las partes tuviera 

todo el Poder, ya sea por Monarquía absoluta como sucedi6 por -

Carlos XI y Carlos XII, o por Estados sucedido en el siglo XVIII, 

así se entreg6 el Poder Ejecutivo al Rey y al Consejo, mientras 

25) Rowat, Donald, El Ombudsman, México, Nuevo Mundo, Dic. 
1973, p. so. 
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tanto la autoridad exclusiva de crear impuestos a los cuatro E~ 

tados, y al Poder legislativo se concedi6 al Rey en Consejo y a 

los cuatro Estados. Con la Constituci6n la oficina del Justi-

tiekansler queda convertida en una autoridad independiente bajo 

el Rey y el Consejo, sin que estuviera ligado a una posici6n f~ 

ja como la de los Consejeros y Ministr9s, .eliminando el aspecto 

político de la oficina del Justitiekansler, manteniendose desde 

entonces en una posición netamente apolítica. 

En el p~rrafo veintisiete dentro del clausulado de la Con~ 

tituci6n de 1809 se instauran los lineamientos fundamentales de 

la oficina del Justitiekansler, siendo en primer término la 

prescripción de los requisitos de quien deba ocupar el cargo, y 

dentro de estos se encuentran los siguientes: tiene que ser una 

persona capaz, imparcial, versada en Derecho y con experiencia 

como Juez, posteriormente se especifican las funciones en térm,;. 

nos generales del Justitiekansler, como parte fundamental y fu~ 

cionario legal del Rey, tales como las siguientes: Representar 

a la corona, personalmente o por delegaci6n, en casos que afec

ten los derechos del Estado, la vigilancia de la Administración 

de Justicia en nombre de la Corona, ~ contra funcionarios 

y jUeces que no cumplan con su deber. 

Los cambios de importancia que se han dado en la posici6n 

y obligaciones del Justitiekansler desde 1809, fueron, uno en -

1840 que con anterioridad me he referido; y el de 1948 como re

sultado de la Modernización de Procedimientos Judiciales suecos, 

lo cual di6 cauce a los juicios orales en las Cortes de Apela--
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ci6n en donde también se incluye la Suprema Corte. Este nuevo 

procedimiento sustancialmente implicaba aumento de las funcio-

nes del Justitiekansler como principal fiscal del Estado. Como 

consecuencia de estás enormes tareas se le eximi6 de su funci6n 

de fiscal respecto de los casos criminales ordinarios, retenie~ 

do el Poder de acusar a los altos funcionarios por delitos de -

incumplimiento del deber o abuso de autoridad. De las acusaci~ 

nes de las que se liber6 el Justitiekansler se encargaron a la 

oficina del primer Procurador de la Corona que en ese entonces 

gozaba de reciente creación, conocido en Suecia con el nombre -

de Riksaklare, concretándose su primera autoridad administrati

va. 

La Ley Reglamentaria, que se revis6 por Última vez en el -

año de 1947, promulgada por el Rey en Consejo, hace descripción 

de las obligaciones del Justitiekansler, estas obligaciones se 

clasifican en las siguientes: 

1) Actuar como el principal asesor del Consejo; 2) Repre

sentar a la Corona como Procurador General en los casos que 

afecten el interés del Estado; 3) Vigilar, en nombre de la Co

rona, a todos los servidores públicos, actuando en caso de abu

so; 4) Otras obligaciones específicas que se detallan en la -

Ley Reglamentaria. 26) 

Como ya he mencionado, los or1genes del Ombudsman provie--

26) Ibdem., p. 51. 
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nen del Derecho Constitucional Sueco, surgiendo en la ley de 6 

de junio de 1BQ9 sobre el sistema de gobierno Regerisform, aGn 

cuando sus antecedentes se remontan al Canciller de Justicia, -

creado por la Corona en el siglo XVIII corno representante del -

Rey, con la finalidad principal de abocarse a la vigilancia de 

1os funcionarios administrativos. 

El Ombudsman fue designado por el parlamento en sus prime-

ros tiempos, con la consigna de fiscalizar las resoluciones de 

los tribunales, derivando de ahí su nombre Justitieombudsman, -

(Jo) que acompasadamepte fue extendiéndose su vigilancia a las 

autoridades administrativas, hasta el año de 1915, cuando se e~ 

tablece un Ornbudsman para asuntos militares denominado Militie-

ombudsman (1:10). 

Una nueva etapa se puede señalar a partir de 1968, ya que 

la creciente importancia y actividades del Ombudsman para asun-

tos civiles administrativos en relaci6n con el encargado de --

cuestiones militares, en esta segunda posguerra, determin6 la -

reorganizacióri de la institución por la Ley de 29 de diciembre -

de 1967. 27) 

La ley de diciembre de 1967, contempla la designaci6n de -

los tres Ombudsman por 48 electores, que a su vez son nombrados 

por la mitad de cada una de las Cámaras del Parlamento, en las 

cuales figuran representantes de las diferentes tendencias polf 

27) Gil Robles y Gil Delgado, Alvaro, El Control ParLamentario 
de la Administración, supra nota 12, pp. 246-253. 
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ticas, conservando l?s Ombudsmen su independencia frente al mi~ 

mo parlamento, ya que bien se entiende que este organismo legi~ 

lativo, solo les dá instrucciones generales sobre las diferen-

tes panoramas de su ·actividad investigadora. 

La duraci6n de los Ombudsman en su encargo, es que perman~ 

cen por igual período que los miembros del parlarn~nto, es decir, 

cuatro años, teniendo la salvedad de ser reelectos, aunque prá~ 

ticamente no ha sido por más de dos ocasiones, y por lo que re~ 

pecta a sus funciones, son la de investigar sobre todo tipo de 

autoridades llámese administrativas, militares y judiciales con 

sus diferentes excepciones, tales como a ministros del Consejo 

Real, indagatorias que efectúan por oficio, denuncias o quejas 

de los gobernados, pero la gran variante es que no estan f acul

tados para la revocaci6n o modificaci6n de actos o resoluciones 

que emiten las autoridades, sin embargo, si estiman algún defi

to o causa grave por parte de funcionarios, iniciarán el proce

so ante los tribunales ordinarios para la imposición de las sa~ 

cienes correspondientes. 

La 6ltima evoluci6n de los Comisionados Parlamentarios Su~ 

cos inicia en 1976 en la entrada en vigencia de las reformas de 

la Ley de diciembre de 1967, considerando las recomendac~ones -

presentadas en 1975 por una comisi6n Especial del Parlamento¡ -

dichas recomendaciones se contraen a la reorganización de la e~ 

tructura de la instituci6n¡ suprimiendose los asistentes, pero 

estableciendo cuatro Ombudsmen, uno de los cuales actGa corno --
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Presidente con la funci6n de coordinar las actividades d~ los -

otros tres y dirigir las labores administrativas de la institu

ci6n. 28) 

Por último apunto: que en Suecia existen dos funcionarios 

y un representante de las organizaciones de la prensa, también 

llamadas Ombudsman por la semejanza de·suS facultades quepo-

seen los Comisionados Parlamentarios, los dos primeros compren

didos como EXECUTIVE OMBUDSMEN y el tercero carece de calidad -

de funcionario público. 

El ombudsman para la "libertad econ6mica o de comercio pri.!l 

cipia sus funciones en el año de 1954 con la finalidad de tute

lar a la econom!a de empresas, vigilando e investigando activi

dades monopolistas y prácticas desleales que provocan el derru~ 

be de economías; enumero ast mismo al Ombudsman de los Consumi

dores, que inicia su auge en el año de 1971 con el objeto de la 

tutelaci6n de derechos de los preponderantemente débiles en el 

consumo, y que tanto el Ombudsman para la libertad económica o 

de comercio y el de los conswnidores, son designados por el Rey 

en Consejo de Ministros. 

El Ombudsman de la prensa, es nombrado libremente por las 

organizaciones periodísticas a partir de 1959, pero en su acti

vidad es libre e independiente de las mismas, por lo que carece 

de carácter oficial, y sus actividades están dirigidas a vigi--

28) stacey, Frank, Ombudsmen Comparado, supra nota 12, pp.2-17. 
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lar las reglas de mora1idad profesional y la.no intrusi6n en la 

vida privada de las personas por parte de las publicaciones pe

riodísticas. 29) 

Al obtener su Independencia de Rusia en el año de 1919, la 

Constituci6n de Finlandia de 17 de julio de ese año introdujo -

en su artículo 49 un Ombudsman conformado de acuerdo con el mo~ 

delo sueco del Justitieombudsman (JO}, cuyas actividades fueron 

reguladas por la ley reglamentaria de 10 de enero de 1920, con 

modificaciones posteriores. 301 

Con motivo de la reforma de 1953 a la Constituci6n de Din~ 

marca, se introdujo en su artículo 55 de la figura del Comisio

nado Parlamentario, reglamentado en la ley de 11 de septiembre 

de 1954, reformada en 1959 y 1961, en la cual se estableci6 al 

Ombudsman Folketing, siguiendo en grandes líneas al modelo sue-

co y ai precedente finiand€s. Ji) 

En Noruega se establecieron dos Comisarios Parlamentarios 

con diversa competencia, primera para asuntos militares de 

acuerdo con la ley de 21 de abril de 1952, con modificaciones -

posteriores (Ombudsman for Forsvarit); diez años más tarde uno 

--para asuntos administrativos civiles (Sibil Ombudsman for For--

29) Ob. Cit., E1 contro1 Parlamentario de 1a Administración, s~ 
pra nota 12, pp. 47-51. 

30) Ob. Cit., L'Ombudsmnn, nupra nota 22, ~P· 155-200. 

31) Cfr. Pederaen, K. 1. El Ombudsman de Dinamarca, en la obra 
de Rowat, cit. nota anterior pp. 118-141. 
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valtningen), de acuerdo con la Ley de 22 de junio de 1962, re

formada el 22 de marzo de 1968, y su reglamento de 8 de junio 

del mismo año de 1968. 

Brinda~do un aspecto m~s generalizado sobre el desarrollo 

del Ombudsman en otros países, dar~ algunos datos que semblan

tearán sus actividades de que, c6mo y ~uándo progresa esta fi

gura, dada la comparatividad del arquetipo sueco, así enumero 

la instauración del Ombudsman en la Repfiblica Federal de Alem~ 

nia, en el año de 1957, siendo este un Ombudsman Militar, el -

cual dependiendo y subordinado al Parlamento Budestang, no re~ 

lizaba funciones de ejecuci6n y así inicia sus actividades ha~ 

ta el año de 1959. En la provincia de Renania Palatinado de -

la misma RepGblica Federal Alemana, se funda el Comisionado -

Parlamentario (Burgerbeauftragte de Landestaguer Rheiland-pfalz), 

hacia los años de 1974 con atribuciones de resolver quejas que 

se presentaban en contra de las autoridades administrativas. -

Este país instituye un Ombudsman con carácter federal, para la 

protecci5n y tutela de los derechos de los ciudadanos alemanes, 

en contra de violaciones que surgieren por la inadecuada infoE 

mática y su uso, determinando a este Comisionado para la pro-

tecci6n de la misma. 

En el año de 1962, Noruega funda un Ombudsman para asun-

tos civiles, y en el mismo año tambi~n Nueva Zelanda, países -

pertenecientes al grupo de las democracias liberales, donde se 

erige la instituci6n escandinava a nivel nacional bajo la den2 

minaci6n de Comisionado Parlamentario, y en 1966 se establecen 
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los Ornbudsmen en Guayana y Tanzania, estos dqs 61timos consid~ 

radas como naciones en vías de desarrollo, en los casos ante-

riorrnente enunciados existe la particularidad qtle el Ombudsman 

lo designa el titular del Ejecutivo. 

Posteriormente en Canadá, país entusiasmado con la divul

gaci6n de esta figura Ombudsman que hasta el año de 1966 noco~· 

taba con esta instituci6n, y asentándolo en sus primeras pro-

vincias tales como ALBERTA y NEW BRUNSWICK en el año de 1967, 

para el siguiente año en Quebec se designa al primer Protector, 

entrando en funciones en 1969, y en este mismo año se aprueba 

la ley de Manitoba que instituye al Ombudsrnan siendo electo su 

titular en 1970, año en que Nova Scotia y Newfouland, provin-

cias canadienses que regularon jurídicamente a esta figura es 

aprobada y entran en actividades sus titulares en 1971 y 1975 

respectivamente. En Saskatchewan y Ontario en 1972 y 1975 re~ 

pectivarnente los ordenamientos que dan creaci6n al Ombudsrnan, 

se promulgan en esos mismos años y así mismo, se designan sus 

titulares. Dos de las provincias que he enunciado, han intro

ducido a un cuasi-Ombudsman especializado para atender y rece2 

tuar quejas en contra de la policía por medio de instauraci6n 

de Comisiones, siendo Nova Sotia y New Brunswick, en tanto que 

también la provincia de Alberta introduce un cuasi-Ombudsman -

especializado, creando una oficina llamada The Farrners Advoca

te, y asimismo crea en 1978 el Centro Internacional de Estudios 

Especializados, llamándole International Ombudsman Institute, 

en la Universidad de Alberta en Edmonton, con lo anterior y co 
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mo he afirmado con las anteriores líneas se comprueba la gran 

influencia que ha desencadenado esta figura Ombudsman, y el e~ 

tusiasmo de este país para alcanz?r su mejor desarrollo Social. 

La ley del Comisariado Parlamentario de la Gran Bretaña, 

por la que es creado el Ombudsman denominado Comisionado Parl~ 

mentario, su vigencia data del lo. de ~bril del año de 1967, -

que como ya he dicho a diferencia del arquetipo escandinavo su 

acceso es de forma indirecta, es decir; que los Miembros de la 

Cámara de los Comunes fungen como intermediarios entre el que-

josa y el Comisionado Parlamentario {Ombudsman) • Para 1974 se 

crean a trav~s de la sección III de la ley del Gobierno local, 

Comisionados para la vigilancia de servicios públicos locales, 

siendo tres para Inglaterra, uno para Gales y por último otro 

para Escocia en el año de 1975. 

Para el año de 1969, cuando Irlanda del Norte gozaba de -

autonomía legislativa, se instauran dos Comisionados Parlamen-

tarios Ornbudsman, el Comisionado para la Administración {Nor--

therm Ireland Parliamentary Commissioner Act of Western Austr~ 

l~a). Los dem~~ estilo del Comisionado Parlamentario inglés 

y, el Comisionado para las Reclamaciones {Northerm Ireland Co-

mmissioner far Complaints) de acceso directo semejante al mod~ 

lo escandinavo. 32) 

La instauración del Ombudsman en Australia se implanta --

32) Stacey, Frank. The British ombudsman, Oxfor Clarendon - -
Press, 1971, pp. 333 y ss. 
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hasta el año de 1971, siendo éste a nivel proyincial, secunda~ 

do estos lineamientos las provincias de South Australia 'en 

1972, Victoria en 1973, Queesland y New South Wales en 1974. 

En Suiza se nombra Comisionado en la ciudad de Zurich, --

siendo éste el Dr. Jaques Vontobel en noviembre de 1971, dicho 

cargo se envestta de todas las características del arquetipo -

escandinavo, solo que: este Comisionado llevaba a cargo sus i~ 

vestigaciones de por motu propio; su designaci6n la llev6 a e~ 

bo el Consejo Municipal, y los reportes de ~ste conllevó a la 

elaboración de un proyecto de ley que llevaba como finalidad -

la creación de un Ombudsrnan para el Cantón de Zurich, nombrado 

desde luego para la legislatura cantonal, el mencionado proye~ 

to se aprueba en septiembre de 1977 por el procedimiento de re 

ferendum. 

La instituci6n del Ombudsman denominado Mediateur en Fra~ 

cia en el año de 1973, solo se destituye de su cargo por causa 

justificada y esta la califica el Consejo de Estado, además e.!! 

ta elecci6n de Ombudsman corre a cargo del Jefe de Gobierno, y 

su acceso es indirecto, al igual que el Ombudsrnan Británico. 

A nivel regional se instauran en Italia varios Ombudsmen 

denominados Difensore Cívico, estableci~ndose el primero de --

ellos por la ley regional toscana No. 8 y que es aprobada en -

el año de 1974, pero el mencionado Difensore Cívico es electo 

en el siguiente año~ El estatuto para la regi6n aut6noma de -

Liguria de 1970 a la letra dice: 11 Debe crearse en la regi6n --
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(Liguria) el cargo de Difensore Civico, sus obligaciones serán 

reguladas por una ley regional''. 33), pero esta ley se expide 

en el año de 1974, y su titular es nombrado en 1976. En el -

año de 1979 es obtenida la designaci6n, por lo que se refiere 

a las regiones de Compania y Umbría; en 1980 en Lombardia y L~ 

zio; en 1981 en Friuli Venezia Giulia,,Publia y Marche. 

En 1978 la Constitución de España en su artículo 54 crea 

al Defensor del Pueblo (Ombudsman) el cual fue designado por -

las Cortes Generales para la defensa y tutela de los derechos 

de los particulares, teniendo además como funci6n la supervi--

si6n de las actividades administrativas. 

En los Estados Unidos de Norteamerica, la figura del Om--

budsman ha florecido y más aún en formas cuasi-iguales, exis--

ten estados que han adoptado el modelo cl~sico, siendo estos -

Hawaii en 1967; Nebraska en 1969; Iowa f!n 1972 y por último -

Alaska en 1975. Así también se observa la figura del Executi

ve Ombudsman, que como ya he apuntado, designa el Poder Ejecu-

tivo, los estados que han adquirido este prototipo enumero los 

siguientes: en 1969 Oreg6n; South Carolina en 1971; Uthah en -

1972; Connecticut, Kentucky, Montana, Carolina del Norte, Pen-

sylvania y Virginia en 1973¡ Nueva Jersey en 1974; Colorado, -

Maine y Massachusetts en 1975; Missouri, Rhode Island en 1977; 

-Ohio y Oklahoma en 1978; Florida, Nueva York y Tennessee en --

33) Rowat, Donald, Oevelopments in Western Europe, supra nota 
24, p. 352. 
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1979. De entre los estados que sin contar con un Ombudsman --

propiamente dicho para asuntos civiles,pero que los poseen de 

tipo oficial, facultados para la recepci6n y res0luci6n de 

cuestiones de prisiones, denominado Correctional-Ombudsman, -

que entre ellos se encuentran: Minesota y Wisconsin en 1972; -

Delawere, Indiana y Kansas en 1973 y por último Michigan en 

1975. 

Existen Ombudsman o figuras semejantes, en numerosas es-

cuelas y Universidades. 34) y en grandes compañías o empresas 

de la iniciativa privada estadounidense. Para finalizar, cabe 

señalar a la fundaci6n denominada The Unites States Associati6n 

of Ombudsmen en 1977, con propósitos académicos, asentandose -

su Sede en Iowa, y su finalidad es el intercambio de ideas re-

ferentes a 1os Ombudsmen. 

34) Rowat, Donald, y Geoffrey Wallace, Los Campos del Ombuds-
man en Norteamerica, supra nota 5 pp. 151 y ss. 
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C,- DIVERSOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA DEL ÜMBUDSMAN 

Como ya he mencionado con antelación de manera somera, -

compete al Ombudsman la tarea de vigilar, así la Constitución 

Sueca de 180.9 crea el cargo de Justitieombudsman y define las 

competencias de esta instituci6n, las cuales han estado estát!_ 

cas desde su creación, y que por ende, son la de vigilar la -

forma en que los Jueces, los funcionarios del gobierno y otros 

servidores civiles observan las leyes, y las de acusar a quie

nes actúen ilegalmente u olviden sus deberes. 

Para el desarrollo de sus competencias y obligaciones, el 

Justitieombudsman, tiene ingreso a documentaci6n -aan las que 

se encuentran envestidas de secreto-, el derecho de apersonaE_ 

se en deliberaciones en que los jueces y funcionarios públicos 

administrativos tomen y resuelvan sus asuntos. De esta manera 

el Justitieombudsman se empapa de una visi6n completa del uni

verso de actividades legales y administrativas, así los funciS?_ 

narios estan obligados a proporcionar al Justitieombudsman, t~ 

da la informaci6n que ~ste solicite. Por otro lado es necesa

rio señalar que el Justitieombudsman es competente para solic!_ 

tar.asistencia de cualquier funcionario con la finalidad de -

realizar las investigáciones necesarias para el mejor desempe

ño de su función, y de esta manera todos los fiscales deberán 

iniciar cualquier denuncia que el Justitieombudsman determine. 

Es importante señalar que el Justitieombudsman no tiene la CO!!!, 

petencia para revocar, modificar o simplemente cambiar las de-
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cisiones de 1os tribunales o de los funcionar.íos administrati-

vos, toda vez que no es un Juez. 

De acuerdo con la concepci6n antigua, se le consideraba a 

esta figura un fisca'l en interferencias indebidas o de errores 

por parte de los funcionarios públicos en la naci6n, pero es -

bien observado que son excepcionales las ocasiones que el Jus- · 

titieombudsman hace uso de esa competencia de acusar. Así t~ 

bién, se encuentran entre sus facultades o competencias¡ la de 

rendir informes anuales en forma oficial al Parlamento, y que 

este contiene un enfoque detallado de sus funciones de invest~ 

gaci6n que haya realizado, incluyendo resumen de los asuntos -

de mayor importancia en que haya tomado decisiones durante el 

año inmediato anterior. Este informe es distribuido a todos 

los funcionarios administrativos, y es preponderantemente el -

medio con que cuenta para influir en la ap1icaci6n de las le--

yes suecas. 

Por lo tanto se entiende, que las facultades pel justi-

tieombudsman formalmente hablando, no son lo suficientemente -

amplias, pero la influencia de la oficina sobre la seguridad -

legal de los ciudadanos no se basa en la extensi6n de sus fa--

cu1tades, sino el hecho de ser el representante del Parlamento, 

y en el peso de los argumentos en que se apoye sus decisiones. 35) 

35) Bexolius, Alfred, El ombudsman de asuntos civiles, Ob. Cit. por Ro
wat, Donald, El Ombudsman, México, 1973, pp. 58-59. 
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Por lo que se refi~re al personal de las Fuerzas Armadas, 

únicamente el Ombudsman ejercitará supervisi6n sobre elementos 

que gocen de categoria mínima de·sargento de primera clase 

(ej~rcito); .suboficiales de marina, sargentos de la Fuerza Ae

rea y quienes desempeñen cargos semejantes. 

Es necesario recalcar, que los miembros del clero, en su~ 

cia se consideran funcionarios del Estado, por lo tanto entran 

en la esfera de competencia de los ombudsmen, sin embargo, hay 

ciertos entes que no est~n sujetos a su fiscalizaci6n, tales -

como: el secretario general del Riksdag, determinados integra~ 

tes del Parlamento, miembros de la Junta Administrativa, Miem

bros del Comit~ Electoral de la Oficina de Apelaciones, la Ju~ 

ta de Gobierno, gobernadores y auxiliar del Banco de Suecia; -

el Contralor General y los comisionados de la oficina de la -

Deuda Nacional; el Canciller de Justicia; el Gabinete de GdJier 

na y los 6rganos decisorios de los Consejos Municipales. 

Por la ausencia de delimitaciones en las funciones del O~ 

budsman de 1919, en Finlandia, se manifestaron serios conflic

tos en materia de competencia entre esta figura y el Canciller 

de Justicia, toda vez que estos detentaban semejante o casi 

los mismos poderes sobre los mismos entes, empezando que la 

Cancillería quien gozaba de prestigio por tradici6n, recibien

do un sin fin de quejas, no obstante que además el nombramien

to de ésta tiene carácter vitalicio, en tanto que la renova-

ci6n de ornbudsman se practicaba por año. No fue sino hasta --
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1933, cuando tuvo su asiento la reforma lega¡ que ampliaba las 

funciones del ombudsman, expidiendose la ley 275, con la que -

se precis6 el ámbito de competencia de esta figu.ra, la cual se 

dividi6 en cuatro secciones; l)· Area de la Milicia. Donde la 

supervisi6n del ombudsman estli dirigida al Ministerio de la De 

fensa, a los tribunales militares, a los agentes administrati

vos de las fuerzas armadas, incluyendo a la orgailizaci6n de --

cuerpos de protecci6n; 2) Campo Administrativo. En donde el 

ombudsman investiga a empleados de organismos administrativos 

tanto centrales como locales, principalmente a los que se en--

cuentran en centros penitenciarios; 3) Los Tribunales de Jus-

ticia; y por último 4) A el Clero. En donde el ombudsman de 

finlandia, controla a titulares de las Iglesias con determina-

das religiones, tales como: la evang~lica, luterana ortodoxa y 

otras, siempre y cuando posean cierta confianza pública de lle 

var libros de nacimientos, defunciones, matrimonios, en sí sus 

actividades de ejecución administrativa. 

Legrand, hace una divisi6n tripartita del ámbito compete~ 

cial del om.budsman finés: 

"1o. ActiVidad de los funcionarios y agentes pGblicos 
pertenecientes a los Tribunales Militares, a la Admi 
nistración de Defensa, al Ministerio de la Defensa y 
la organización de los cuerpos de Protección. 

2o. Las quejas presentadas por los reclusos o las -
personas detenidas o internadas en un establecimien
to de trabajo bajo orden de autoridad, así como las 
demandas presentadas con motivo de tales medidas. 

Jo. La organizaciGn interna de los establecimientos 
penitenciarios, los establecimientos de detención -
preventiva y de los establecimientos de trabajo, as! 



como de la actividad de los funcionarios, agentes pú
blicos empleados de las mismas". 36) 

43. 

El ámbito de competencia del ombudsman de la Gran Bretaña, 

se funda en la Ley del Comisionado Parlamentario Ing1€s, en la 

que define Cuales son las entidades sujetas a su inspecci6n, y 

que de las cuales enumero las siguientes: El Departamento del 

Lord Canciller; El Registro de Tierras; La Comisi6n de Tierras; 

El Ministerio del Trabajo Ingresos Internos; La Oficina Cen--

tral de InformaciOn; El Ministerio de Viviendas y Gobierno Lo-

cal; El Ministerio del Interior; El Ministerio de la Salud; El 
~ 

Ministerio de Relaciones Exteriores; El Departamento de Garan-

tías de Crédito a la Exportaci6n; El Departamento de Educaci6n 

y Ciencia; El Departamento de Asuntos Econ6micos; El Ministe--

ria de Defensa; Aduana e Impuestos Espec!ficos; La Oficina de 

Bienes Raíces de la Corona; La Oficina de la Comrnonwealth; La 

Comisi6n del Servicio Civil; La Comisión de Beneficiencia; El 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n; La Oficina --

del País de Gales; El Abogado de la Tesorería; La Tesorería; -

El Ministerio de Transporte; La Oficina de Comercio; El Minis-

terio de Tecnología; La Oficina de Publicaciones; Vigilancia -

Soc~al; El Ministerio de Seguridad Social; La Oficina Escocesa 

de Registros; La Oficina de Escocia; La Casa Real de Moneda; -

El Registro de Sociedades Mutualistas; La Oficina del Registro 

36) Legrand, André. E1 Ombudsman Escandinavo, Estudios compa
rativos sobre el Control de la Administración, Paris, 1970 
p. 191. 
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General de Escocia; La Oficina del Registro ~eneral; El Depar

tamento de los Registros de Escocia¡ El Fiduciario Público; La 

Oficina del Registro Público; El Ministerio de Edificios y 

Obras Públicas; El Ministerio de Energía; La Direcci6n de Co-

rreos; El Ministerio del Desarrollo en el Exteriori La Oficina 

de la Deuda Pública y por último La Oficina del Lord Presiden-. 

te del Consejo. Señalando algunas aclaraciones a lo anterior, 

señalo que lo que respecta al Ministerio de Defensa, también 

incluye al Consejo de Defensa; a las Juntas del Almirantazgo, 

tanto del ej~rcito y de la fuerza aérea. Ahora con respecto a 

la Oficina del Lord Presidente del Consejo, no incluye la Of i

cina del Consejo Privado; a la Direcci6n de Correos, se aplica 

solo cuando ejecute las funciones tales como: que esten esta-

blecidas en los decretos relativos al Ahorro Nacional; las de

sempeñadas como agente de otra autoridad gubernamental; las -

controladoras de autoridades y servicios pfiblicos de radiodif~ 

si6n y las enunciadas en la ley de 1949 de telegrafía sin hilo. 

Con respecto al Registro de sociedades Mutualistas para Esco-

cia, la del Registrador principal y la del Comisario de Segur! 

dad Industrial. Por lo que concierne a la Oficina de Comercio, 

en funciones administrativas delegadas, incluye cualquier org~ 

nismo contemplando en la secci6n s~ptima de la ley de Aviaci6n 

Civil. Como penGltima aclaración por lo que respecta a la Te

sorer1a, no incluye a la Oficina del Gabinete Presidencial, p~ 

ro incluye a los departamentos subordinados a esta, también a 

la oficina de ministros cuyos gastos sean sufragados por el 
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parlamento para el servicio de esta Tesorería. Y para finali

zar por lo que toca al Abogado de la Tesorería, no incluye al 

Procurador General de su Majestad,. 

El Comisionado Parlamentario de Nueva Zelanda, indaga las 

quejas referentes a actos de los organismos que se enumeran en 

el anexo de la ley de la materia correspondiente, ley en donde 

se incluyen integrantes de la administraci6n central respecto 

de aquellos establecimientos pGblicos de competencia nacional, 

por lo tanto y resumiendo será objeto de investigación por pa~ 

te del Comisionado todo aquel organismo que se encuentre list~ 

do, siguiendo con este tema es necesario aclarar que se inclu

yen la administraci6n local, los actos ministeriales y judicia 

les; las fuerzas annadas y el clero. Dado el caso de existir 

complejidad con respecto a la competencia de la institución en 

estudio, será planteada al Tribunal Supremo. 

Resulta intrincada la ley de la materia en Quebec, por lo 

que se refiere a este aspecto, ya que analizandola se observa 

que el Protector POblico, inicia la investigaci6n solo cuando 

existen indicios de 1esi6n en los derechos de una persona por 

parte de jefes o empleados de alguna oficina u organismo gube~ 

namental, en ejercio de su actividad administradora. 

El Defensor del Pueblo en España, en su ámbito de compe

tencia, comprende las decisiones administrativas del gobierno 

y su Presidente; a toda persona que sirva en la administraci6n 

pública, quedando al margen las que sean de car~cter político, 
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en su esfera compete~cial se incluyen los actos que provengan 

de concesiones administrativas que atenten.contra terceros. 

El Commonwealth Ombudsman de Australia, es facultado para 

la indagaci6n de quejas en contra de las oficinas gubernament~ 

les de la Federaci6n, salvo excepcionales casos corno por ejem

plo: la Banca y Aerolíneas de la Corona Británica, las resolu-

cienes discrecionales de ministros y decisiones judiciales. 

El Promotor de Justicia de Portugal, esta facultado para 

fiscalizar a todo sujeto que desempeñe actividades en la ad.mi-

nistraci6n tanto, central, regional y local, incluyendo empre-

sas públicas. Estando fuera de su competencia, los 6rganos de 

soberanía, gobiernos regionales y las asambleas. 

Resumiendo, y de acuerdo al análisis, puedo asegurar que 

el Ombudsman es una instituci6n de tutela y protecci6n de los 

derechos humanos de las personas y que la competencia de éste 

se extiende en general a todos los cargos de la administración 

pGblica, no obstante el alcance de su mandato, se encuentra 1!_ 

mitado por lo que respecta a la no revocaci6n o rnodificaci6n -

de resoluciones observando que su competencia establecida en -

ordenamientos legales es diversa de pais en pa!s, ya que es --

evidente el derecho a examinar documentos y a interrogar a las 

autoridades dentro de los límites de dicha competencia, parece 

esencial para el mejor ~xito de llevar a cabo la exacta y com

pleta investigaci6n de los asuntos a el encomendados. 
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D.- EL ÜMBUDSMAN EN LA ACTUALIDAD 

Es necesario enfocar algunos de los retos que actualmente 

aquejan a la internacionalidad del Ombudsman, el reflejo de la 

burocracia administrativa moderna y su repercución sobre el 

particular trasciende en todos los sistemas de gobierno, y to

da vez que se vive en una expansión de la expresión democráti

ca y de cambios estructurales positivos en diversos paises del 

mundo. 

Desde el prototipo clásico, hasta las diversas manifesta

ciones de sus funciones tales como las de gesti6n, de asigna-

ci6n a los gobiernos locales, de asignaci6n por mandato espe-

cial y las comerciales, se ha arraigado como instrumento de 

responsabilidad democr~tica entre el estado administrador y el 

individuo. 

Los retos de las organizaciones del ombudsman en el mundo, 

tienen una gran similitud, pero no obstante son lo suficiente

mente diferentes como ya se ha visto en líneas anteriores. El 

Instituto Internacional del Ombudsman que representa a las or

ganizaciones de la instituci6n, extiende sus fronteras en m&s 

de cuarenta países, trabaja para la promoci6n y da auge para -

su desarrollo en todo el planeta, por a través de la investig~ 

ci6n, programas educacionales, la publicaci6n e intercambio de 

información as1 como la organizaci6n de conferencias tanto a -

nivel regional, local e internacional, determinando caracterí~ 

ticas de un ombudsman legislativo. 
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El cargo de una persona que ha sido nombrada o elegida en 

conformidad con una ley de una legislatura, cuya misi6n es in

vestigar las quejas de los ciudadanos con respecto a las deci

siones y actos administrativos de las que el ombudsman es ind~ 

pendiente, y que hace recomendaciones a la legislatura como un 

miembro de tal organismo. Por regla general, los ombudsmen s~ 

lo ejercitan su poder para recomendar en donde se. requiere que 

las recomendaciones se basen en una investigaci6n completarnen-

te fundada, con puntos de vista escrupulosos y que se realice 

un análisis definido en el litigio. Mediante esta aplicaci6n 

de raz6n, se han obtenido resultados positivos que si fueran -

mediante coerci6n o con represi6n de la fuerza, lo cual puede 

ocasionar un cambio opuesto en una decisi6n o acción, que por 

ende, crea a un derrotado, siendo lamentablemente el gobernado 

que dificilmente a futuro aceptar~ recomendación alguna. Po~ 

el contrario, si este cambio es resultado de un proceso de ra-

zonamiento, trae como consecuencia un resultado para beneficio 

de los quejosos que potencialmente se den en el futuro, la in~ 

tituci6n debe ganarse el respeto del gobierno y mantenerlo se~ 

sato, ya que no contando con esto, ningún individuo lo tomará 

en cuenta, y lo peor de esto sería que se viera corno una insti 

tuci6n más o inoperante. 

Aunque el campo del ombudsman, tiene una naturaleza exte~ 

sa con jurisdicción en todo el universo de la administraci6n -

pública, cada vez es común nombrar un ombudsmen especialista, 

con jurisdicción limitada en los campos que abarquen, por eje~ 
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plo: servicios policiacos informaci6n e intimidaci6n personal, 

fuerzas armadas, prisiones, derechos humanos, orfanatorios y -

asilos, hospitales y derechos del niño, también se observa que 

en muchos países, se nombran ombudsrnen expertos en bancos, pe

riódicos, seguros y construcci6n. 

Se comprende que hayan surgido pr~ocupaciones acerca de -

la confusi6n de la gente que ha dado la proliferaci6n del om-

budsmen especializado que no se identifica con el arquetipo -

clásico, corno es el caso de Nueva Zelanda, que ha aprobado una 

legislación que limita el empleo de la palabra Ombudsrnan al -

cargo legislativo, pero lo que si es positivo es el principio 

de equidad administrativa a favor del ciudadano. 

Lo relevante que se puede presumir de todas las organiza

ciones del Ombudsman, que es la respuesta al fenómeno social -

común; la insensibilidad potencial de las burocracias en con-

tra del indiviudo corno son: Demoras, trato grosero, ncgligen-

cia, indiferencia, comportamiento, arbitrariedad, prepotencia 

y en muchos de los casos la ilegalidad, que son defectos y vi

cios estructurales de los organismos jerárquicos en los que e!!!. 

pleados reciben autoridad, instrucciones y dádivas, sin embar

go e1 ombudsrnan tiene la capacidad para revertir la atención -

burocrática hacia los ciudadanos en general que se supone de-

ben ser atendidos y servidos, de esta forma cualquiera que sea 

la estructura de un sistema burocrático o el ombudsman que ha

ya sido creado como una de sus instituciones, la naturaleza de 

la burocracia presenta retos similares en las Sociedades. 
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El ombudsman debe evolucionar por lo menos en dos caminos 

principales, que serían: 11 Que la madurez dentro del cargo -

en particular y la experiencia, conocimientos y ei buen nombre 

ante la sociedad: 2) reaccionar a las corrientes y factores 

amenazantes externos, en constante evoluci6n. Las funciones -

del ombudsman, en su contexto tanto a nivel regional como in-- · 

ternacional, ayudarían al proceso evolucionario y. a preveer 

los retos para su resolución con eficacia potencial. 

La funci6n de los Representantes electos en una democra-

cia, en ocasiones se cita como argumento contra la necesidad -

de contar con un ombdsman, sin embargo, los elegidos indivi-

dualmente no poseen el tiempo, los recursos, ni el rápido acc~ 

so a la informaci6n como para permitirles encargarse de todas 

las quejas y problemas de sus electores en forma expedita. La 

institución Ombudsman ayuda a los políticos a la investigación 

y resoluci6n de las quejas de los ciudadanos sobre irregulari

dades causadas por funcionarios pGb1icos, no obstante de exis

tir razones por las cuales los políticos no pueden atenderlas, 

por lo que es necesario que su cargo no lo desempeñen solos, -

pero si con una persona que únicamente se dedique a estas in-

vestigaciones, siendo el om.bdusman. Los miembros de un parla

mento gozan de influencia con la burocracia gubernamental, en 

proporci6n a sus funciones, perO'con los ciudadanos crea una -

desigualdad e injusticia social, además estos ciudadanos ten-

drán cierto concepto, referente a que sus representantes no 

les arreglan sus problemas ni de forma políticamente imparcial, 
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pudiendo ser esto una ventaja o desventaja para el ciudadano, 

pero no deja de ser una injusticia; lo que distingue la fun--

ci6n de un representante del parl.amento, y el deber de justi--

cia e imparcialidad de un funcionario p6blico, es que, el fun

cionario público no esté seguro con respecto a sus responsabi

lidades y que además no vea los asunto~ cqn imparcialidad debi 

da cayendo en la injusticia, por esto es más efectivo y apro--

piado que un investigador imparcial e independiente corno el o~ 

budsman recomiende el cambio que pudiese ser más apropiado. 

Con estas circunstancias, el ornbdsman dotado de categoría 

de funcionario de la legislatura, actúa como extensi6n de esta 

autoridad, y proporciona a los ciudadanos recursos directos y 

accesibles, oportunos, imparciales, confidenciales y efectivos 

en contra de la injusticia que crea el funcionario gubernamen-

tal. 

La instituci6n del ombudsman de la Columbia Británica ha 

creado un listado de verificaciones sobre la justicia de los -

organismos administrativos para su uso en conjunci6n con las -

dependencias gubernamentales con la finalidad que revisen y 

adopten las políticas y sus prácticas por lo que se refiere 

ser~icio al pOblico. El ombudsman tiene interés en que en la 

medida de lo posible se eviten los litigios entre gobierno y -

ciudadanos, pues son costosos y frecuentmente no dejan satisf~ 

chas a nadie. El principio del ombudsman es la lucha porque -

los problemas tengan una soluci6n mutuamente aceptable, mfis -

que buscar si hubo faltas o ver que no las haya, toda vez que 
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lo satisfactorio entre las partes, es la soluci6n más rápida -

que una investigaci6n completa invocada para la bGsqueda de lo 

correcto o incorrecto, de la justicia o la injusticia. 

Por otro lado el ornbdusman, desempeña un papel de media-

dor en la soluci6n consensual de conflictos de inter~s público 

a trav~s de informes e investigaciones. Aunque este cargo de 

ombudsman no es asignado por mandato ni tiene los recursos pa

ra la proporci6n de servicios de mediaci6n amplios en la reso-

1uc i6n de conflictos de interés público puede desempeñar un p~ 

pel importante, particularmente puede utilizar su pericia so-

bre investigaciones para la identif icaci6n de las partes que -

verdaderamente tienen interés legítimo en el conflicto y esta

blecer claramente los puntos más importantes a resolver, ya l~ 

grado lo anterior se estará en posición de dirimirlo en mesa -

redonda con probabilidades de éxito en su resultado. 

En Francia, fue adoptada la palabra intercesor en el año 

de 1972, como resultado de un concurso organizado por el peri~ 

dice "L'Figaro" para premiar la palabra francesa que mejor tr!:_ 

dujera el concepto de ombdusman, los debates que se llevaron a 

cabo en el parlamento francés para el proyecto de ley que pre

sentó el gobierno a fines de 1972, con la finalidad de crear -

un Intercesor, representaron la unanimidad en cuanto a inscri

bir esta institución dentro de la política para el impulso de 

los derechos humanos. 

Por otra parte, para garantizar la defensa de los derechos 
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de los ciudadanos franceses frente al estado y el poder polít~ 

ca, se habían presentado dos proyectos de ley a la Asamblea N~ 

cional, por parte de formaciones políticas opuestas o de opas~ 

ci6n, que pugnaban porque Francia contara con un organismo pa

ra defender los derechos y la libertad de sus ciudadanos. 

Por otra parte los Republicanos Indep·endientes (derecha) 

pugnaron porque un Alto Comisario estuviese a cargo para prot~ 

ger los derechos hwnanos, mientras que el partido socialista, 

proponía se""'nombrara a un delegado parlamentario para las li-

bertades del hombre •. El gobierno no se adhiri6 a ninguna de -

las propuestas, presentando su propio proyecto de un Interce-

sor, el cual tendría funciones de intermediario entre el esta

do y los ciudadanos, y que de acuerdo con el Ministerio de Ju!!_ 

ticia, éste deber1a ejercer una alta labor de influencia. Si 

el gobierno rechaz6 los proyectos de iniciativa parlamentaria, 

se debi6 a que consider6 que en Francia la divisi6n Constitu-~ 

cional de los poderes confía al parlamento, por una parte, y -

por la otra a la autoridad judicial, la responsabilidad de ve

lar por la defensa y protecci6n de las libertades y derechos -

del hombre. En vista de que el intercesor no es un juez, ni -

un delegado del parlamento, no hay necesidad según el gobierno 

de confiarle específicamente esta facultad. 

Posteriormente, los Intercesores subsecuentes, demostra-

ron en la pr&ctica de sus funciones, que no es necesario ape-

lar oficialmente a los derechos humanos a fin de justificar 

sus intervenciones, así en varios casos el ciudadano corría el 
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riesgo de ser privado del ejercicio de sus de~echos por algGn 

abuso o error de la administraci6n, derechos fundamentales que 

se garantizan por la Constituci6n y por la Conveñci6n Europea 

en donde Francia aparece suscrita, del año de 1950. 

En muchos de los casos el Intercesor se dedica a la deteE 

minaci6n y examinaci6n de expedientes, lo cual le permite est~ 

blecer la presunci6n de buena fe en beneficio del interesado, 

y con ello solicitar una revisi6n del asunto, así el Interce-

sor puede remitirse m5s al espíritu general que ha inspirado a 

la legislación de derechos humanos. 

En otros casos, las acciones que inicia el Intercesor se 

ajustan al cumplimiento de los derechos humanos, debi~ndose a 

esto, el legislador le ha conferido algunas facultades para su 

intervenci6n, que en muchas ocasiones van más allá del control 

de la legalidad o del funcionamiento adecuado de los servicids 

pGblicos. La primera de las obligaciones de este intercesor, 

es, que debe asegurarse que la aplicación de las leyes y regl~ 

mentas, no tengan como consecuencia alguna inequidad, toda vez 

que la filosof1a de los derechos humanos, es que el Intercesor 

recomiende a la auto~Idad responsable, una soluci6n equitati

va a los conflictos. Otra de las facultades es la de proponer 

reformas ya que de acuerdo a sus funciones puede descubrir la

gunas, y en ocasiones los efectos nocivos de la ley o de los -

reglamentos, y que dentro de estas propuestas se señalan las -

siguientes: 
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Dejar de condicionar la indemnizaci6n de las víctimas 

de accidentes graves a la búsqueda de un responsable, a riesgo 

de que transcurran muchos años sin que las víctimas reciban la 

menor ayuda. 

Que el gobierno se encargue de comprobar la legitimi-

dad de la facturaci6n de los servicios .(correos y telecomunic~ 

cienes), ya que actualmente lo hace el usuario. 

Reglamentar la duraci6n excesiva de los dictámenes pe

riciables durante los procesos. 

Fomentar la consulta voluntaria de abogados, secreta-

rios y notarios, a fin de evitar al mliximo las contiendas jud!. 

ciales. 

Asegurar una mejor protecci6n social de los jovenes que 

se encuentran realizando su servicio militar. 

Garantizar una mayor igualdad en la inscripci6n de los 

exámenes para puestos p6blicos tanto de estudiantes con diplo

ma francés como con diploma extranjero equivalente. 

Indemnizar expedita y adecuadamente, a las víctimas de 

atentados. 

En conclusi6n, se puede decir que: si en un principio los 

iniciadores del proyecto de ley por el que se creaba en Fran-

cia el cargo de Intercesor, rechazaron las propuestas parlame~ 

tarias que intentaban convertirlo oficialmente en el defensor 

o promotor de los derechos humanos, la nueva institución ha --
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abierto, de hecho y de derecho, un nuevo espacio de libertad -

en la sociedad francesa. Es un hecho que el Intercesor, en 

sus intervenciones, no se remite a los textos sobre los que se 

fundamentan los dere-chos humanos, sino que a través de sus ac

tividades, intenta lograr que los poderes públicos tengan un -

mayor respeto hacia los derechos de los ciudadanos. Ya sea --

que invoque la necesidad de justicia, o que proponga reformar 

alguna disposici6n legislativa que sea fuente de injusticia, -

es en realidad "el defensor de los derechos y de las liberta-

des" por el que propugnaba el expositor de la ley de 1973. 37) 

La lectura de la ley del Drnbudsman Dan~s, deja la impre--

si6n de que el cargo, está diseñado para una autoridad disci--

plinaria. La funci6n del ombudsman danés, es la de investigar 

si las personas que estan sobre su jurisdicci6n han cometido -

errores o si han sido negligentes en el desempeño de sus fun-

ciones, así, es de verse, que si sobre la base de la investig~ 

ci6n el ombudsman encuentra, por ejemplo: responsable a un mi-

nistro en materia civil o penal, por su conducta en el cargo, 

el ombudsman debe presentar una recomendaci6n al Comité Legal 

del Parlamento, para la iniciaci6n del procedimiento respecti

vo en contra del ministro, asimismo, si el ombudsman encuentra 

que otras personas han cometido delitos en el desempeño de sus 

-funciones oficiales, puede dirigir la acusaci6n pública a efe= 

37) Grimaud, Maurice. Congreso Internacional, La Experiencia 
del Ombudsman en la Actualidad, México, noviembre de 1991. 
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to de _que se _l1eve a cabo la invest~gación y presentar ante 

los tribunales ordinarios las respectivas acusaciones, pero 

por lo que respecta en materia administrativa, el ombudsman en 

su opini6n, ~n funcionario público es culpable de mala conduc

ta, puede ordenar instituir procedimiento disciplinario, ante 

la autoridad administrativa correspond~ente. Agregando la fa

cultad que tiene el ombudsman en el desempeño de sus deberes, 

si encuentra errores en un derecho estatutario, en reglamentos 

gubernamentales o en la práctica, podrá informar de esto al -

parlamento y al ministro correspondiente. Pero rara vez, pu-

diendo afirmar que casi nunca, el ombudsman danés ha ejercido 

su autoridad oficial, tal como le fue conferido por disposi-

ción estatutaria, para demandar responsabilidad personal. 

En la práctica real, las quejas recibidas son generalmen

te dirigidas contra decisiones gubernamentales, más que contra 

al comportamiento o mal comportamiento de los funcionarios pú

blicos. Esta tendencia se fortaleció cuando la ley danesa fue 

modificada en el año de 1959, en donde se estipuló que primero 

se deberían agotar todos los recursos administrativos antes de 

que la queja llegue a presentarse al ombudsman. Aunque dicha 

disp'osición se encaminaba en contra de decisiones gubernarnent~ 

les, pronto se hizo la costumbre de enviar al ombudsman las -

quejas contra la conducta de funcionarios p6blicos individua-

les a la autoridad superior que correspondiera. Este procedi

miento ha resultado útil, ya que es raro que luego se presen-

ten nuevas quejas en contr.a de los resultados de la investiga-
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ci6n por parte de la dependencia gubernamental, e igualmente -

es raro que el ombudsrnan prosiga el asunto, iniciando una nue

va indagatoria por propia cuenta. Como resultado de lo ante-

rior, las quejas que maneja el ombudsman, con el paso del tie~ 

po tienden a ser dirigidas contra las autoridades gubernament~ 

les m~s que en contra del comportamiento personal de los fun-- · 

cionarios públicos. En los filtimos años, tanto las quejas re-

cibidas como las opiniones del ombud5man, se relacionan princ! 

palrnente con decisiones institucionales. 

La parte importante ae esta flexibilidad, data en que el 

ombudsman, siempre es libre. ~e decidir, si la queja por él re

cibida merece investigaci6n, asimismo, en cualquier tiempo pu~ 

de prescindir de una investigaci6n. 

En Dinamarca no hay jerarquías en los Tribunales Adrninis

tra tivos como en Francia y en otros países de Europa Contineñ-

tal, ni se tienen organismos centralizados para el manejo de -

las apelaciones administrativas, como el Tribunal de Apelacio-

nes Administrativas Australiano, sino en determinado número de 

tribunales administrativos especializados, completamente inde-

pendientes, que manejan las apelaciones referentes a pensiones 

sociales, impuestos sobre la renta, seguro de desempleo y asu~ 

tos ambientales, toda vez que tanto los tribunales como las a~ 

toridades gubernamentales, estan sujetos a revisión judicial, 

poder que ostentan los tribunales ordinarios. 

De lo anterior se define que el ombudsman, no esta limit~ 
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do como los tribunales de acuerdo con la ley danesa, pero al.

mismo tiempo el ombudsman, es libre de examinar los mismos 

asuntos que los tribunales, que aa como resultado la distin-

ción entre revisi6n judicial y supervisi6n del ombudsman. Pe

ro como se ha manifestado en los anteriores puntos de este es

tudio, el ombudsman no puede anular ni·modificar una decisión 

administrativa que se encuentre en conflicto; ya que la Gnica 

facultad que ostenta, es la de manifestar su opinión sobre aslJ!! 

tos que le sean presentados. 

El ombudsman danés, no es una instituci6n que exclusiva-

mente maneja quejas, tambi~n esta facultado de conformidad con 

la ley para incoar investigaciones por propia iniciativa, de -

esto es necesario aclarar que esta facultado para la inspección 

de instalaciones tales como prisiones, instituciones psiquiá-

tricas, campamentos militares, en s1 todas aquellas que opcr~ 

el gobierno. El ejercicio de la competencia del ombudsman pa

ra incoar por propia iniciativa en casos individuales o de pr~ 

blemas de jurisprudencia, los obtiene por conducto de revistas 

o peri6dicos, en los que surgen o publican algunas quejas. 

La autoridad del ombudsman se deriva del parlamento, el -

cual le da fuerza a sus opiniones, sobre las conductas que ob

serva de los funcionarios gubernamentales y en especial de los 

ministros, haciendo incapie que éste esta fuera del gobierno y 

que únicamente su funci6n es la de supervisar. Se afirma que 

no existe duda que la existencia de la rclaci6n de trabajo en-
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tre el ombudsman y el parlamento es de vital ~mportancia, para 

el adecuado funcionamiento de la instituci6n, y está garantiz~ 

da con la estructura constitucional dentro de ia·cual se dese~ 

peña el ombudsman. 

Sin embargo, el ombudsman es independiente del Folketing 

en determinados aspectos, por lo tanto este deberá ser cautel~ 

so, escrupuloso en el manejo de sus cuestiones relacionadas -

con el gobierno. Pero esto en la práctica ha causado dudas, -

en donde el ornbudsman ha iniciado investigaciones por faltas -

menores cometidas por la administración del gobierno, que han 

sido presentadas al Folketing. Dando corno resultado que el -

Folketing y en particular sus Comités Permanentes traten gran 

número de cuestiones específicas que no tienen relevancia inme 

diata para la legislaci6n. Esta práctica en pocas de las ve-

ces esta regulada por las reglas de las actividades de los Co

mités, realizandose de forma tal, que hace difícil, que; quie

nes no son miembros sepan hasta d6nde llega el comité con res

pecto a algün asunto, y que postura se adopta al respecto, in

cluyendo que si un Comité anuncia de hecho su actitud respecto 

a un asunto el ombudsrnan desde un punto de vista oficial prob~ 

blemente no se le prevenga obsequiar su opini6n sobre el asun-

~-

De lo anterior, se definen cuatro puntos principales que 

caracterizan la conformaci6n y el desarrollo del modelo de om

budsman escandinavo occidental y del dan~s: 1) El ombudsman ·· 

como supervisor de individuos o de autoridades; 2) El ombuds-
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man y la revisi6n judicial; 3) El ornbudsman actuando por ini

ciativa propia y 4) El ornbudsman y el parlamento. 

En Alemania, se tiene poca experiencia práctica de la ins 

tituci6n omb~dsman, excepto por determinadas instituciones co

mo el Comisionado de Defensa, El Comisionado Federal para la -

Protecci6n de Información, los Comisionados para la Protecci6n 

de Información en los diversos Lander o estados federados y el 

Comisionado para Asuntos Ciudadanos en Rcnania-Palatinado, el 

modelo clásico del ombudsman no existe en la República Federal 

Alemana. A nivel federal, el Comité de Peticiones del Bundes

tag Alemán, es responsable del manejo de las solicitudes y qu~ 

jas de los ciudadanos, y casi todos los estados federados han 

adoptado este arquetipo, para el manejo de solicitudes y que-

jas por a través del parlamento. Tras la unificación alemana 

se establecieron Comités de Peticiones en los parlamentos est~ 

tales de los cinco nuevos estados federados, no hablandose de 

alguna alternativa de establecimiento del ombudsman. 

Durante el primer termino electoral, el Bundestang Alemán, 

implant6 un Comité de Peticiones para el manejo de quejas rec! 

bidas, rnanejandose esta práctica desde entonces. El Comité de 

Peticiones es organismo del Bundestang Alemán que tiene como -

función la preparaci6n de resoluciones respecto de las petici~ 

nes. El establecimiento de este Comité es obligatorio de acueE 

do con el artículo 45 C de la ley básica. Los miembros de és

te, que en la actualidad se cuentan treinta y tres, se nominan 

por los grupos parlamentarios en forma proporcional a su fuer-
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za que ejerzan en el Bundestang Alemán. 

De 1as peticiones que se reciben en primera instancia se 

examinan por el personal de la Secretaría del Comit€, para de

terminar si es de la competencia del Bundestang Alemán, y no -

siendo competencia de éste, según se observa en la Constitu-

ción, se remitirá a las autoridades responsables correspondie~ 

tes. En Alemania se siguen dos procedimientos para el manejo 

de las peticiones, si ~stas no son resueltas mediante consejos 

o informaci6n. El primero, son de solicitudes relacionadas -

con la legislaci6n, en donde se examinan las disposiciones le

gales existentes para determinar si contienen omisiones, erro

res o provocan opresiOn; el segundo, se refiere a la investig~ 

ci6n que deviene de una queja sobre la conducta de un organis

mo gubernamental. Para sentar una base real y legal de una p~ 

tici6n, la Secretaría del Comité solicita los comentarios de.

los ministros federales responsables, o de corporaciones, ins

tituciones y fundaciones que de acuerdo con el derecho pGblico 

sean directamente responsables ante las autoridades federales 

y esten sujetas a la supervisión del Gobierno Federal. 

En la actualidad, varios ciudadanos de los nuevos estados 

federados escriben al Comité de Peticiones en solicitud de ay~ 

da con los múltiples problemas que los aquejan. El número de 

peticiones se incrementa sustancialmente desde la unificación 

alemana. En 1989 el Comité de Peticiones recibi6 13,600 peti

ciones, pero esta cifra aumenta aproximadamente a 22,000 dura~ 

te el primer año después de la unificación, siendo estas ci--



63. 

fras lo que ponen de manifiesto la importancia del Comit€ de -

Peticiones. 

Dentro de los aspectos importantes en el amplio sistema -

de Protecci6_n legal de la República Federal Alemana, es que --

cualquier persona que vea lesionados sus derechos, puede ape-

lar ante los tribunales competentes, los otros casos son sobre 

todo aquellos en que las medidas adoptadas por las autoridades 

gubernamentales están dentro de la ley, y en consecuencia no --

pueden disputarse ...... ~on éxito en los tribunales, pero provocan -

particular opresi6n a~ ciudadano. 

La íntroducci6n de un ombudsman, resultaría problemática, 

dada la estructura federal de. la República y la resultante se-

paración de poderes, entre la Federaci6n y los Estados Federa-

dos así como las autoridades locales. Consecuentemente se te~ 

dría que nombrar a un ntímero elevado de ombudsman, lo cual re-

duciría la posible ventaja psicol6gica de tener a un ombudsman 

como instituci6n personalizada ante la cual puedan apelar los 

ciudadanos. 

De lo anterior puede deducirse que el Comité de Peticio-

nes del Bundestang Alemán opera eficientemente. El Comité de 

Peticiones es bien conocido entre la poblaci6n y goza de su --

confianza, como lo indica el elevado número de peticiones rec~ 

bidas. El Comité tiene los poderes necesarios para apoyar su 

labor práctica. El Comité también cuenta con la autoridad ne-

cesaría para llevar a cabo acciones eficaces en beneficio de -
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!os ciudadanos. 

Como ya se ha visto, en España, se establece en el año de 

1978 en su Constituci6n, precisamente en el articulo 54 al De

fensor del Pueblo, instituci6n inspirada del ombudsman sueco, 

con la experiencia en otros países en los años precedentes, -

que habían establecido en sus ordenamientos, concretándose es

ta figura en la Constituci6n en el afio de 1983, ~on la ley re

guladora de 6 de abril de 1981. 

Partiendo de este marco institucional, el Defensor del 

Pueblo ha abordado su tarea, asumiendo quejas que provienen de 

los ciudadanos nacionales y extranjeros, actuando de oficio en 

relaci6n con el mal funcionamiento de las administraciones pG

blicas en su actuaci6n ordinaria, o como consecuencia de algu

na vulneraci6n de derecho o libertad fundamental de ciudadanos, 

ocasionada por reso1uci6n o disposición de las mismas adminis

traciones o por parte de sus servidores. 

En el doble campo de actuaci6n, tanto en la Protecci6n de 

los Derechos Fundamentales de la persona y el control ordina-

rio de la actividad administrativa, dado estos dos ámbitos, ha 

sido fundamental para el buen entendimiento y aceptaci6n por -

parte de la ciudadanía española el cargo del Defensor del Pue

blo. 

Las recomendaciones del Defensor del Pueblo, tienen por -

objeto abordar cuestiones de carScter o inter~s general y muy 

frecuentemente de modificaci6n normativa legal o reglamentaria, 

incitando a quienes tienen la competencia para que la ejercí--
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ten. De esta forma es constatable que· a .~o··largo de estos años, 

no so1o se obtienen resultados concreto~, que resuelven asun-

tos o conflictos individuales, sipo que se procura el análisis 

de las causas estructurales o de cualquier otra índole que es

taban generando confusi6n en las relaciones entre administra-

dos y administraciones. 

Para finalizar, cabe reflexionar: que si el Defensor del 

Pueblo, o más en general la instituci6n del ombudsman, nace p~ 

ra la lucha en contra de los vicios propios de la administra-

ción que tan a menudo se comprueba, alejándola de la compren-

si6n de los ciudadanos, no debe caer en los mismos vicios o d~ 

fectos, siendo consciente que es necesario estar dispuesto pa

ra luchar en contra de la burocratizaci6n o rutina interna, i~ 

pulsando por el contrario un proceso continuo de autocrítica, 

análisis de gestión y adaptaci6n de las verdaderas necesidades 

y preocupaciones de los ciudadanos que a ella acuden. No pro

duciendose lo anterior se corre el riesgo de una inevitable de 

cadencia institucional, que conducir1a a clasificarla entre 

los ciudadanos como una administraci6n más, con todos sus de-

fectos, o dicho de otra manera a la ne9aci6n de su propia ese~ 

cia·y por ende a su propia raz6n de ser y de existir. 



66. 

CAPrTULO II 

LOS DERECHOS HUMANOS 

La reflexi6n y el an~lisis de los Derechos Humanos, as! e~ 

mo los medios existentes para su adecuada defensa, es tarea a -

la que se han dedicado acad~micos de inumerables paises en las 

diversas ramas del saberª Es obsequiante observar que la soci~ 

dad civil y el gobierno hacen lo propio, para abundar cada vez 

en el tema de los Derechos Humanos, como tambi~n lo es, consta

tar que la figura del Ombudsman, awnenta en importancia y en 

gran ntimero en el mundo, existen autores que destacan que al ex 

pandirse la administraci6n p6blica, se aumentan los organismos 

oficiales y por ende se multiplican los conflictos entre los 6~ 

ganas gubernamentales y los individuos; que no existen muchas -

instancias para la presentación de quejas y que los tribunales 

propiamente dichos son lentos y costosos, asimismo concluyen -

que cada día es mayor la corriente internacional interesada que 

se lleve con efectividad la protecci6n de los derechos de los -

individuos, estas aseveraciones no anulan un elemento importan

te; la sociedad civil no esta dispuesta ya a aceptar la arbitr~ 

riedad ni la impunidad. La dignidad y la igualdad del ente hu-



mano es sustento de una.sociedad que busca su libertad así co

mo su prosperidad. 

En México, la protecci6n, así como la prornoci6n y la de-

fensa de los. derechos humanos, son tareas que se llevan conju~ 

tarnente, tanto por la sociedad civil y las autoridades, dentro 

de este contexto la figura del ombudsman, viene a reforzar es

ta protecci6n y defensa. Esta idea data del año de 1847 con -

la Ley de Procuradurías de Pobres, promovida por el Licencia

do Don Ponciano Arriaga, en San Luis Potosí, siendo ejemPlo de 

varios 6rganos pGblicos, cuya finalidad es la protección de 

esos derechos humanos de los gobernados frente a la administr~ 

ci6n pdblica o frente a la administración de justicia. Los E~ 

tados de la Rep6blica han hecho gran contribución sustancial a 

esta exhaustiva tarea, de esta manera se exhiben algunos aspe~ 

tos, tales como los siguientes: Nuevo Le6n, con su Direcci6n -

para la Defensa de los Derechos Humanos; Oaxaca, con su Procu

raduría para la Defensa del Indígena; Guerrero, con su Procur~ 

duría Social de la Montaña; Aguascalientes, con la Procuradu-

ría de Protección Ciudadana; el Municipio de Querétaro, con su 

Defensoría de Derechos de Vecinos; el Distrito Federal, con su 

Procuraduría Social, esto cristaliza el compromiso de sociedad 

y gobierno para tutelar los derechos fundamentales, aclarando 

que estas instituciones necesitan de un gran perfeccionamiento 

para que la realizaci6n de sus funciones den resultados 6pti-

mos. 
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A) APARICIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Cabe la necesidad de enfocar la teorfa iusn~turalista del 

Estado de naturaleza en contraposici6n de Estado y Sociedad, -

pues ofrece un sentido claro y no un estudio, toda vez que lo 

que había en sustancia de tal teorta, era la justif icaci6n te~ 

rica del predominio del Estado sobre la Sociedad o de la Soci~ 

dad sobre el Estado, Hobbes, manifiesta que el estado de natu

raleza es lo informe, lo amorfo, la guerra de todos contra to

dos, que significa que fuera del Estado no es posible la vida 

social y por consecuencia, que la sociedad cobra vida por a -

través del Estado. Posteriormente se convierte en dominante -

la teoría contraria, es decir la que afirma que el Estado de -

naturaleza (la sociedad) no es en modo alguno una situaci6n -

anárquica, sino por el contrario, esta dotado de orden propio, 

de propias normas que le son inherentes, mientras que el Esta

do, es una creaci6n artificial, siendo entidad cuyo sentido y 

finalidad es servir de garantía al orden social preexistente. 

La teoría del estado de naturaleza lleva consigo la afir

mación de algunos derechos naturales que nacen con los hombres, 

relevandose de acuerdo a la raz6n, siendo esos derechos que e~ 

presan la autonomía del orden social y anteriores y superiores 

al Estado el cual no los crea, sino solamente los reconoce. 

Pero además la doctrina del estado de naturaleza, los derechos 

naturales, son tambi~n resultados de reacciones ante el deci-

sionismo absolutista que se plasmo en la doctrina del Derecho 
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Natural. Por ello en el preámbulo ~e la Declaraci6n de los O~ 

rechos del Hombre y del ciudadano se dice:"··· considerando -

que la ignorancia, el ovido o el desprecio de los Derechos del 

Hombre son las Gnicas causas de los males pdblicos y de la co-

rrupci6n de los gobiernos han resuelto exponer una declaraci6n 

solemne los derechos naturales ... ". P~ra Wolf el iura connata 

es la seguridad, la libertad natural, la igualdad y el derecho 

a la caridad; estos derechos manifiestan las relaciones huma--

nas originarias que integran el estado jurídico del Estado de 

naturaleza, al que se enfrenta el Status Adventitius, es decir, 

las relaciones derivadas y los iura Acquistata; más en cual--

quier caso, el poder del Estado no ha de rebasar lo necesario 

para la consecuci6n del bien común y ha de garantizar tales --

Iura Connata. 38) Se considera corno emprendedor de la teoría 

liberal de los Derechos Individuales a Locke, que de un modo -

parecido al de Wolf, distingue entre a los hombres como tales, 

y como miembros del Estado: hay un orden jurídico natural que 

se despliega en un grupo de derechos innatos e inviolables, y 

cuya efectividad depende de la legitimidad de aqu~l. 39) 

De lo anterior reflexiono que los derechos del hombre na

cen Con éste, por lo tanto la aparición de estos derechos se -

ha dado por tiempos irunemoriables pero que trascienden cuando 

38) Confr J. sauter. Die Philosophischen Grundlagen des Natu-
rrechts, Viena, 1932, pp. 192 y ss. 

39) Locke, Ensayo sobre el gobierno civil, trad. en esp. de J. 
Carmer, México, 194 1 , cap. IX. 
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estos son implantados en ordenamientos para su observancia ju

rídica general. 

B) LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE 

Dada la culmínaci6n de la Segunda Guerra Mun~ial, se pun

tualiza la internacionalizaci6n de la protecci6n y tutela de -

los Derechos Humanos en general, toda vez que durante amplio -

tiempo la funci6n de proteger esos derechos en el orden inter-

no correspondía Gnicamente al Estado. 

En el desarrollo del Derecho Internacional, existieron v~ 

ríos instrumentos, los cuales regulaban algunos aspectos de 

las relaciones entre los Estados, que así mismo implicaban y -

reconocían algunos derechos a los individuos que en ocasiones 

establecían diversos mecanismos que tenían como destino garan-

tizar los derechos reconocidos a los particulares, siendo esto 

por grupos, individualmente e incluso formado por poblaciones 

enteras. "Durante el siglo XIX hasta la Primera Guerra Mun--

dial, se lucha contra la esclavitud y la trata de negros, la -

protecci6n de las minorías, la intervenci6n humanitaria y si -

bien m~s antigua pero no menos persistente la protecci6n dipl~ 

mática". 40) 

40) Rodríguez y Rodríguez, JesGs. Estudios sobre Derechos Hu
manos, p. 19. 
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Es menester manifestar que posteriormente a la Primera --

Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones y la Organización In--

ternacional del trabajo sucumbieron a la realización de una 

obra importante que en su contenido pugnada en proteger ínter-

nacionalmente los derechos del hombre, aunque la competencia -

del Estado continuaba imperando. 

Cualesquiera que hayan sido las concepciones f ilos6ficas 

o doctrinales: las preocupaciones humanitaristas, religiosas y 

las tendencias pragmáticas que dieron fundamento a los diver-
• 

sos sistemas de protecci6n no se debe olvidar que alguno de 

ellos no enfocaba directamente la protecci6n del individuo, s.!. 

no que tenían como finalidad directa la instauraci6n de normas 

reguladoras de las relaciones interestatales. Además estos me 

canismos tentan alcances limitados, ya que ninguno de ellos 

respondia por alguna concepción sistemática y global de la tu 

telaci6n y protecci6n internacional de los derechos del hombre.· 

La proximaci6n de una nueva opci6n de protecci6n interna-

cional de los derechos humanos, habia de destacar en relativa 

medida de la Carta de Organizaci6n de las Naciones Unidas y, -

por consiguiente, de la Oeclaraci6n Universal de los Derechos 

Humanos. En esta nueva noci6n donde se enraiza profundamente 

en el Derecho Internacional la protecci6n de los derechos fun

damentales se caracteriza; por la protección generalizada que 

cubre la totalidad de los derechos del hombre, tiende a la uni 

versalidad del reconocimiento y del respeto efectivo de dere-

chos para todos, sin distinción de raza, religión, etc., y sea 
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el Estado donde se encuentre el individuo, además; presenta -

una protecci6n más permanente, dado que el sistema ha sido in~ 

titucionalizado y el control es generado por órganos especial

mente creados en el cartab6n de organizaciones internacionales, 

así como tambi~n presenta una protecci6n supranacional y extr~ 

territorial toda vez que el control del cumplimiento de las--. 

obligaciones asumidas por el Estado, se pone por encima de las 

competencias exclusivas de éste incluyendo a la voluntad sobe

rana. 

Ha sido decisivo el paso en favor del reconocimiento efe~ 

tivo de la protecci6n de los derechos del hombre, dicho paso -

se di6 con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y sería 

injusto olvidar que durante éste se dio un movimiento importa~ 

te entre los diversos grupos oficiales y no oficiales que se -

habían fijado como meta la elaboraci6n de una Carta Internaci2 

nal de los Derechos del Hombre. Este movimiento hace eco en -

diversas declaraciones a lo largo del conflicto, tal es el ca

so del mensaje del Presidente Roosevelt sobre las ''Cuatro Li-

bertades", dirigido al Congreso con fecha 6 de mayo del año 

1941, así como la Declaración de las Naciones Unidas, de los -

gobiernos aliados, dando a entender la victoria sobre el enemi 

go para el aseguramiento de los derechos más fundamentales del 

ser humano, por lo tanto conducirían a la sociedad a una reor

ganizaci6n fundamental en que estos derechos del hombre ocupa

rían un lugar prevaleciente al que hicieron en la época de la 

Bociedad de Naciones. Sin embargo, hubo reticencias sobre cue~ 
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tienes políticas e ideológicas que lograron acallar en baja e~ 

cala el entusiasmo y simpatía hacia el movimiento, no obst~nte 

a esto se logra la separación dada la insistencia de algunos -

países latinoamericanos, que entre ellos se cuenta a México, -

en donde se planteaba la necesidad de modificar dichas propos!. 

cienes, con la finalidad de que la Carta de las Naciones Uni--

das estuviera acorde con los sentimientos e ideas expresadas -

en la Conferencia Interamericana de Chapultepec, dada del 21 -

de febrero al 8 de marzo de 1945 en la Ciudad de México, post~ 

riormente en mayo del mismo año se celebra una conferencia en 

San Francisco, en donde se recibi6 el apoyo a la posición lat~ 

noamericana por conducto del Mariscal Smut, señalándose que: 

"la Carta debía contener en su preámbulo, una declaraci6n de -

los derechos del hombre, en virtud de que los aliados habían -

luchado por la justicia y respeto de los derechos humanos, ya 

que son la base del progreso del desarrollo y de la paz para -

toda la humanidad". 41) 

En el año de 1946, se crea la Comisi6n de Derechos Huma--

nos y, desde ese entonces, las Naciones Unidas habrían de en--

frentar la dificil empresa de elaborar un catálogo de derechos 

del
0

hornbre; pero ante todo la tarea de idear y hacer admitir -

un mecanismo internacional para su protecci6n. No obstante, -

abunda la Comisi6n estableciendo un plan que precisaría la el~ 

41) Naciones Unidas, United Nations Conference on Internatio-
nal Organization, Vol. I, p. 564, ooc. p/3. 
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boraci6n de una Carta Internacional de los O~rechos Humanos -

que debería de comprender una declaraci6n un pacto y medidas -

de protecci6n, en breve se redact6 el. primero de· estos docume!!_ 

tos, el cual se somete a la Asamblea General reunida en París, 

la cual se adopta el 10 de diciembre de 1948, con la denomina

ción de Declaración Universal de Derechos Humanos por cuarenta 

y ocho sufragios a favor y ninguno en contra, y c·on ocho abs-

tenciones. 

Es obligado puntualizar que la Declaraci6n Universal, se 

declara obligatoria para la Comunidad Internacional, toda vez 

que enuncia una concepci6n comGn a los pueblos de los derechos 

iguales e inalienables de los miembros de la familia humana. -

Particularmente algunos Estados como Bélgica, Líbano, Chile, -

Australia, Panamá y México, al igual que connotados internaci~ 

nalistas, sostienen que este instrumento vino a definir 1as ~

disposiciones de la Carta de San Francisco en materia de dere

chos del hombre, por ende se trat6 de un texto de Derecho In-

ternacional positivo obligatorio para todos los Estados, la 

consideración de otros juristas en las mencionadas disposicio

nes contenidas en la declaraci6n como parte del Ius Cogens In

ternacional, es decir; como normas imperativas de este orden -

jurídico las cuales no admiten acuerdo particular derogatorio, 

y solo pueden ser modificadas por norma ulterior de derecho i~ 

ternacional general, con carácter de la misma materia. 

La Oeclaraci6n Universal de Derechos Humanos, se concibe 

por la exposición de motivos que debían esforzarse por alean--
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zar los gobiernos y proclamada no solo como un ideal común a -

alcanzar por los pueblos y naciones, sino como fuente de insp!_ 

raciOn, tanto para el respeto de ~os derechos y libertades de-

finidas, como en la labor de asegurar mediante medidas progre-

sivas nacionales e internacionales, su reconocimiento y respe-

to universal y eficaz; pero no se aseg~ra .que esta declaración 

forme parte del Derecho Internacional obligatorio, ya que este 

instrumento, no se firma y ratifica como tratado internacional 

por los Estados o Naciones que en ella intervinieron, por esto 

no los obliga legalmente, pero es de afirmarse que: 11 la Decla-

raci6n Universal de Derechos Humanos por sí misma, no esta do-

tada de fuerza jurídica obligatoria". 42) 

Esta Declaraci6n, surge de un mundo en cenizas. La re--

ciente Organizaci6n de las Naciones Unidas, encomienda a un --

grupo de expertos, la codificaci6n de un documento que reflej~ 

ra los derechos más fundamentales para todos los seres humanos, 

dando corno resultado lo siguiente: "Considerando que la líber-

tad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reco-

nocimiento de la dignidad intrinseca y de los derechos iguales 

e inalienables de todos los miembros de la familia humana: 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de -

los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajan-

~te para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, 

42) Rodr!quez y Rodríguez, Jesús. Estudios sobre Derechos Hu
manos, p. 24. 
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como la aspiraci6n más elevada del hombre, el advenimiento de 

un mundo en que ios seres humanos liberados del temor y de 

la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la liber-

tad de creencias. 

Considerando esencial que los derechos humanos sean prot~ 

gidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se 

vea compelido al supremo recurso de la rebeli6n cOntra la tir~ 

nía y la opresi6n: 

Considerando tambi~n esencial promover el desarrollo de -

relaciones amistosas entre las naciones: 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han -

reafirmado en la Carta su fé en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado 

resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de 

vida dentro de un concepto más amplio de la libertad: 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido 

a asegurar, en cooperaci6n con la Organizaci6n de las Naciones 

Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libe~ 

tades fundamentales del hombre. 

Considerando que una concepci6n común de estos derechos y 

li~ertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimie~ 

to de dicho compromiso". 43) 

43} Biscentenario de ia Occ1araci5n de ios Derechos de1 llombre 
y de1 Ciudadano (1789-1989), edición conmemorativa, Comi-
si5n Naciona1 de 1os Derechos llumanos, 1989, pp. 43-44. 
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La actual Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, como 

ideal comGn, por el que todos los pueblos y naciones deben es

forzarse, a fin de que tanto los .individuos como las institu-

ciones, inspirándose constantemente en ella promuevan mediante 

la enseñanza y la educaci6n, el respeto a estos derechos y li

bertades y aseguren por medidas progre~ivqs de carácter nacio

nal e internacional, su reconocimiento y aplicací6n universa-

les efectivas, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros 

como entre los de los terrrt"orios que jurisdiccionalmente se -

encuentren sometidos a ellos. 

"Artículo Primero. Todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de ra-

z6n y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos y 

los otros. 

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y li-

bertades proclamados en esta declaraci6n, sin distinci6n algu

na de raza, color, sexo, idioma, religi6n, opini6n política de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición eco

n6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n. 

Además, no se hará distinci6n alguna fundada en la condi

ci6n política, jur!dica o internacional del país o territorio, 

de cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se trata 

de un país independiente, como de un territorio de baja admi-

nistración, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación 

de soberanía. 
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Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida~ a la 

libertád y a la seguridad de persona. 

Artículo 4. Nadie estar~ sometido a esclavitud ni a ser

vidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos estan prohibí-

das en todas sus formas. 

Artículo S. Nadie serS sometido a torturas pi a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas par-

tes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 

distinción, derechos a igual protección de la ley. Todos tie

nen derecho a igual protecci6n contra toda descrirninaci6n que 

infrinja esta Declaraci6n y contra toda provocaci6n a tal des

cr iminaci6n. 

Artículo B. Toda persona tiene derecho a un recurso efe~ 

tivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la constituci6n o por la ley. 

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, -

preso ni desterrado. 

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones 

de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 

el tribunal independiente e imparcial, para la determinaci6n -

dé sus derechos y obligaciones para el examen de cualquier acu 
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Art.ículci 11. Toda persona acusada de delito tierie dere-

cho ~ que se presuma su inocencia· mientras no se pruebe su cul 

pabilidad, ~onforme a la ley en el juicio püblico en el que se 

hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

Nadie será condenado por acto u omisiones que en el mame~ 

to de cometerse no fueron delictivos seg6n el Derecho Nacional 

o Internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la --

aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12. Nadie ser~ objeto de injerencia arbitraria 

en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspon--

dencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda pcr-

sana tiene derecho a la protección de la ley contra tales inj~ 

rencias o ataques. 

Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libr~ 

mente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, in-

cluso del propio y regresar a su país. 

Artículo 14. En caso de persecusi6n, toda persona tiene 

der~cho a buscar asilo, y de disfrutar de él, en cualquier --

país. 

Este derecho podrá ser invocado contra una acci6n judi--

cial realmente originada por delitos comunes o por actos opue~ 

tos a los prop6sitos y principios de las Naciones Unidas. 
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Artículo 15. Toda persona tiene derecho. a una nacioflali-

dad. ~ 

A nadie se privar~ arbitrariamente de su nacionalidad ni 

del derecho a cambiar de nacionalidad. 

ArtículO 16. Los hombres y las mujeres a partir de la -

edad nGbil, tienen derecho, sin restricci6n algun~ por motivos 

de raza, nacionalidad o religi6n, a casarse y fundar una fami

lia¡ y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disoluci6n del matrimonio. 

S6lo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros 

esposos podrán contraerse en matrimonio. 

La familia es el elemento natural y fundamental de la so

ciedad y tiene derecho a protecci6n de la sociedad y del Esta

do. 

Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad, 

individual y colectivamente. 

Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religi6n; este derecho incluye 

la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 

libertad de manifestar su religi6n o su creencia, individual y 

colectivamente, tanto en pOblico como en privado, por la ense

ñanza, la pr~ctica, en el culto y la observancia. 

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad 
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de opini6n y de expresi6n1 este derecho incluye el de no se·r -

molestado a causa de sus·opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el d.e difundirlas, sin ·1imitaci6n 

de fronteras, f.-Or cualquier medio de expresión. 

Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

reuni6n y de asociación pacificas. 

Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en 

el gobierno de su país, directamente o por medio de represen-

tantes libremente es~9gidos. 

Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de -

igualdad, a las funciones p6blicas de su país. 

La voluntad del pueblo es la base de autoridad del poder 

pGblico; esta voluntad se expresará mediante elecciones autén

ticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 

universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento 

equivalente que garantice la libertad de voto. 

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad -

tiene derecho a la Seguridad Social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y a la cooperación internacional, habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la s~ 

tisfacci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su pers~ 

nalidad. 
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ArtícU:lo 23.. Toda persona tiene derecho~ al·--trabajo-,- y a 

la libre ·e1ecci.6n de sil tiaba'jo, a condiciones equit~tivas y' -

Satisf~c::,ta~fB:~·,: ;d_~ '.'trab-~jo, y a la protecciólí· co~ri~r~;'.:·ei·;·des-~rii
pleo-; 

__ Toda p_ersona tiene derecho sin discriminaci6n algUna, ·a -

igual salario por trabajo igual. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneraci6n 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su fam~ 

lía, una existencia confortable a la dignidad humana y que s~ 

rá completada, en caso necesario, por cualesquiera otros me-

dios de protecci6n social. 

Toda persona tiene derecho a formar sindicatos y a sindi-

carse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al 

disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la du 

ración del trabajo y a vacaciones peri6dicas pagadas. 

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de v~ 

da adecuado que le asegure, así como a su familia, a la salud 

y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vi-

vienda, la asitencia médica y los servicios sociales necesa--

rios; tienen así mismo derecho a los seguros en caso de desem

pleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de --

p~rdida de sus medios de subsistencia por circunstancias inde-

pendientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tiene derecho a cuidados y --
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asistencias especiales. Todos los niños, nacidos de matrimo--

nio o fuera del matrimonio, tiene derecho a igual protecci6n -

social. 

Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educaci6n. 

La educaci6n debe ser gratuíta, al menos en lo concernie~ 

te a la instrucci6n elemental y fundament~l. La instrucci6n -

elemental será obligatoria. La instrucci6n t~cnica y profesi~ 

na1 habrá de ser generalizada: en acceso a los estudios supe-

rieres será igual para todos en funci6n de los méritos respec-

tivos. 

La educación tendrá por Objetivo el pleno desarrollo de -

la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales: favorecerá 

la comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las na-

cienes y todos los grupos ~tnicos o religiosos; y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el -

mantenimiento de la paz. 

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tiempo 

de educaci6n que habr~ de darse a sus hijos. 

· Artículo 27. Toda persona tiene derecho a formar parte -

libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

artes y a participar en el proceso científico que de él resu~ 

ten. 

Toda persona tiene derecho a la protecci6n de los intere

ses morales y materiales que le corresponden por raz6n de las 
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producciones científicas, literarias o artísticas de que sea -

autora. 

Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se estable~ 

ca un orden social e internacional en el que los derechos y -

las libertades proclamados en esta Oeclaraci6n se hagan plena

mente efectivos. 

Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la e~ 

munidad puesto que solo en ella puede desarrollar libre y ple

namente su personalidad. 

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus -

libertades; toda persona estará solamente sujeta a las limita

ciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de 

los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral -

del orden pGblico y del bienestar general en una sociedad defu~ 

cr5.tica. 

Estos derechos y libertades no podrán en ning6n caso, ser 

ejercidos en oposición a los prop6sitos y principios de las Na 

clones Unidas. 

Artículo 30ª Nada en la presente declaraci6n podrá inteE 

pretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Esta

do, a un grupo o a un persona, para emprender y desarrollar a~ 

tividades o realizar actos tendientes a la supresión de cual-

quiera de los derecOOs y libertades proclamados en esta Declaraci6n". 44) 

44) Ibdem., pp. 45-47. 
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C) Los DERECHOS HUMANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA 

Como resultado de las crecie.ntes negativas de libertad y 

sustento en Europa, muchas personas de diversos p~íses inician 

el exodo, emigrando al Continente Americano, tales como franc~ 

ses, alemanes, judíos, holandeses, hugonotes, etc. formando en 

los Estados Unidos de América las trece colonias, todas dife-

rentes en culturas y forma de vida, pero característicamente -

americanas, unidas, a pesar de sus diversidades y antagonismos 

pero recíprocamente independientes y con una serie de caracte

rísticas comunes: 1) Ausencia de grupos aristocráticos; 2) pr~ 

dominio de la lengua inglesa; 3) Homogeneidad en los princi-

pios e instituciones Político-Jurídicas de cada colonia; 4) O~ 

den jurídico de contenido y formas comunes que hacían que las 

trece colonias formaran parte del Common Law. 

Los integrantes de estas colonias llevaban consigo dere-

chos inherentes a los ciudadanos ingleses de la ~poca, siendo 

menester destacar ciertas similitudes generales a la plurali-

dad de estos colonos: 

- universalidad de las formas representativas; así como -

la éreencia de algunos derechos pertenecientes a la calidad de 

inglés, que pasaban a ser parte de la personalidad humana. 

De lo anterior, se observa que había una comunidad de 

principios de instituciones y algunos, frente a hombres de in

tereses de las clases dirigentes. Frente a esta comunidad se 

calificaba como negativa desde el punto de vista jurídico-p~ 
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l.ítico, ___ ·e~_ d~i<?!'iª de que cada colonia dependía_ directamente de 

Londres, sin que.entre si tuvieran vtnculos que las convirti~ 

ran en una colectividad personalizada. La organizaci6n polít~ 

ca y las causas externas de independencia, era que Londres era 

la capital colonial, algo así corno Washington hoy en día. Los 

integrantes de estas colonias eran subditos ingleses. El se--

ñor supremo y soberano era el Rey, es decir, el poder ejecuti-

va central. Por lo que respecta al parlamento con diversas --

restricciones, era el poder legislativo central, y el Tribunal 

Supremo de Justicia estaba supeditado al Consejo Privado. 

En relaci6n con el derecho natural, se sotenían dos ten--

dencias de las cuales: una adoptada por James Otis y la otra -

por John Adams, quienes sostenían que los derechos naturales -

se integran en el Cornrnon Law y en la Constituci6n Británica. -

La vida, la propiedad, la libertad son conceptos que estan a~~ 

gurados tanto por la ley de la naturaleza como por el Common -

Law; las leyes divinas; son la base de los derechos inaliena--

bles, y el pueblo que es el fundamento de toda autoridad se 

los reserva para sí mismo. 

Samuel Adams, opin6 que "hay ciertos derechos esenciales 

de la Constitución Británica que están fundados en la ley de -

Dios y de la naturaleza y que son los derechos comunes de la -

Humanidadº. 45) 

La reuni6n del Congreso que representaba a las trece col~ 

45) Garc!a Pelayo, Manuel. Derecho Constitucional Comparado, 
p. 328. 
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nias llevada a cabo el 14 de octubre de 1774, donde se votó --

por una Declaración de Derechos y se afirmaron éstos inmutabl~ 

mente a los habitantes de estas ~atitudes. Posteriormente a -

dos años de la Declaraci6n de Derechos de Virginia, en donde -

resalta la influencia del Contrato social de Rosseau, as1 como 

el pensamiento de Locke, trata de una .ley. que enmarca el ini-

cio de las libertades individuales; de conciencia, propiedad, 

reuni6n y otras tanta~ más. 

Corno significado hist6rico constitucional, se encuentra -

la primera reuni6n q~e se refiere al Congreso de Nueva York -

del año de 1775, donde resalta la repulsa al impuesto del pa-

pel sellado, siendo esto el primer acto jurídico de unidad de 

la colonia, y que posteriormente se anula por la ley del papel 

sellado, pero que a su vez impone derechos aduaneros, dando c~ 

mo resultado la propugna de Virginia en la celebraci6n de un -

Congreso Anual para la Discusi6n de intereses de América, el -

resultado de esta reuni6n fué: 11 La Declaration and Resolves, 

documento doblemente interesante en cuanto al fundamento jurí-

dico por lo que hace a las pretenciones de los colonos y en 

cuanto a la teorta del Imperio que en él se expresa". 46) En 

el Citado Congreso se da el triunfo de las relaciones entre el 

Common Law y el Derecho Natural, ya que se trata de fundamen-

tar los derechos en leyes inmutables de la naturaleza. 

Para el 4 de julio de 1776, el Congreso decide aprobar la 

46) Ibdem., p. 329. 
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Declaraci5n de Independencia y proclama ante .todo el mundo las 

razones de la separación de la metrópoli. En este documento -

en donde las antiguas colonias inglesas en Arn~ri'ca del Norte, 

aprueban su declaraci6n de independencia, la que daba nacimie~ 

to de una nación que expresaba una filosofía de libertad del -

ser humano, y que a partir de ese momento presenta una fuerza 

y potencia dinámica para el mundo occidental. oe manera expl!. 

cita esta declaraci6n decía: 

"Sostenemos como verdades evidcntca que todos los hom 
bres nacen iguales, que a todos les confiere su crea~ 
dor ciertos derechos inalienables, entre los cuales -
está la vida, la libertad y la búsqueda de la felici
dad¡ que para garantizar cstoa derechos los hombres -
instituyen gobiernos que derivan sus justos poderes -
de1 consentimiento de los gobernados¡ que siempre que 
una forma de gobierno tiende a destruir esos fines, -
el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, a -
instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos -
principios, y a organizar sus poderes en la forma que 
a su juicio garantice mejor su seguridad y su felici
dad". 47) 

Durante la guerra de independencia, la mayoría de los Es-

tados nuevos de la Uni6n Americana, habían adoptado por separ~ 

do su Constituci6n. En estos se revelaba el impacto de las --

ideas democráticas bas§ndose en s6lidos fundamentos y experie~ 

cias de las antecesoras colonias. 

Lo metaf1sico es que en todas estas Constituciones, se i~ 

cluían una declaraci6n expresa de los derechos de todos sus -

habitantes, toda vez que los estadounidenses consideraban que 

47) C.F.R. Olson K.W. y otros. Reaefia de la llistoria de la -
Constitución de Nortcamcrica. p. 41. 



89. 

ninguna ley fundamental podr1a estar.completa sin una declara

ci6n de los derechos humanos, cuya f.inalidad es el garantizar 

aquellos derechos inalienables, c.uya violaci6n había sido la -

causa de las colonias y el ~xodo y repudio de las relaciones -

inglesas. 

La Constituci6n que sirvi6 de arq~etipo para las demás, -

toda vez que aquellas iniciaban por una declaraci6n de dere--

chas; fué la Declaraci6n de los Derechos del Buen Pueblo de 

Virginia, dada el 12 de junio de 1776: 11 Que incluy6 junto a di 

versos principios de organizaci6n política, tales como los de 

la soberanía popular, la separaci6n de poderes, la alternabili 

dad del gobierno y libertad de elecciones; en catálogo de der~ 

chas y libertades fundamentales, entre las que se cuentan los 

derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propi~ 

dad, a una fuerza moderada y a un castigo humano; a un juicio 

rápido ante un jurado imparcial, y las libertades de prensa y 

de convivencia, así como a la prohibici6n a las sanciones gen~ 

rales". 48) 

48) Rod~íguez y Rodr!guez, Jesús. Estudios sobre Derechos Hu
manos, Aspectos Naciona1es e Internaciona1es, p. 15. 
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Dl Los DERECHOS HUMANOS EN FRANCIA 

En el inciso precedente, hice a1usi6n a tod_a una gama de 

Congresos que fueron adoptados antes y después de la Indepen-

dencia de los Estados Unidos, estos revisten un inter~s doble

mente hist6rico para el entendimiento de los orígenes de la R~ 

voluci6n Francesa, y por su contribuci6n al inic~o del desarr~ 

llo de constitucionalizaci6n de los Derechos Humanos. 

El breve examen realizado a las constituciones de las Co

lonias independientes de la Uni6n Americana, enmarcan el ini-

cio de gestación de la Revolución Francesa, toda vez que los -

principios y conceptos de éstos, ejercieron innegablemente, -

una influencia en la Revoluci6n Francesa, el movimiento revol~ 

cionario americano gozaba de simpatía y prestigio, entre los -

estudiosos franceses, que se rebelaban en contra de los vesti

gios del feudalismo, despotismo mon§rquico y los privilegios -

de la nobleza y e1 clero. 

El entendimiento de estas ideas y principios entre los -

dos pueblos, se constituye con las constantes y continuas vis! 

tas entre Lafayette a la AmlSrica del Norte y de Franklin a FrGl!!, 

cia, recíprocamente. En las esferas de intelectualidad franc~ 

sas, mostraron entusiasmo a la revoluci6n norteamericana, de-

mostrando simpatía y gran respeto por el pueblo que luchaba -

por su libertad. Estas demostraciones pGblicas y hasta oficia 

les, eran el resarsimiento de los estudiosos franceses, en co~ 

tra de la autoridad del Rey, el cual se manifestaba en contra 
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de la declaración de la Independéncia de los Estados Unidos, -

prohibiendo su publicación y circulación; sin embargo d~ambuló 

secreta y ocultamente mediante traducci6n "del duque .de la ~o

chefoucauld D 'Enville, en tres ediciones publicadas "desde 1778 

hasta 1783". 49) 

El sistema polftico, jur!dico y s?cial imperante en Fran

cia antes de la Revolución, conocido como el Antiguo Régimen, 

se caracterizaba por la existencia de una monarquía absoluta y 

desp6tica, por reyes corrompidos y sometidos al interés y ca--

prichos de los favorecidos de la corte, la ambici6n e intrigas 

de ministros desleales; siendo denunciados por los propiosari~ 

t6cratas que integraban la Asamblea Nacional. 

Eran tiempos nefastos para la libertad personal: "partic~ 

larmente por lo que quiere el rey, tal quiere la ley; toda la 

justicia emana del rey cuya expresi6n constitucional estaba r~ 

presentada por las abominables y temidas 'Ordenes Reales' me--

diante las cuales el rey podía disponer arbitrariamente de la 

libE!rtad de cualquier persona de tal forma que las libertades 

individuales, no tenían sino una existencia precaria a merced 

de los ataques y caprichos del rey 11
• SO) 

Al correr 175 años de no reunirse los Estados Generales, 

49} s¡nchcz Viamonte, Carlos. Los Derechos del llombre en la -
Revolución Francesa, p. 30. 

50) Boyer, Georges. Las Garanties Individualles sousl Ancian 
R~gimen, p. 19. 
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se convocan por el rey Luis XVI con fecha 5 d~ mayo del año de 

1789. Ya convocados
0

se efectuan las elecciones de delegados y 

diputados que representaban las tres órdenes o clases tales e~ 

mo nobleza, clero y estado, en que se dividía la población. 

"Los diputados electos recibían de sus representados instrucci~ 

nes y peticiones en documentos denominados 'Cuadernos', en los 

cuales se pronunciaban por el establecimiento de límites al p~ 

der público mediante una Constitución y una declaraci6n de los 

derechos del hombre 11
• 51) 

El grito por parte de la humanidad, corno 11 libertad, igua!_ 

dad, fraternidad", encierra la concepci6n negativa de libertad, 

toda vez que se plasma como una limitaci6n del poder público. 

Esta libertad es una concepción unitaria, integral, activa y -

creadora, a la que e1 ente humano siempre anhela4 El sistema 

sajan tenía como finalidad práctica, inmediata y durable que.-

consistía en ln oposición de autoridad de la ley a la autori--

dad de los hombres. Para los Americanos, los derechos del ho~ 

bre eran un código, para los franceses era un decálogo, los 

americanos proyectaban hacia el pasado para su corrección y 

rectificación, a diferencia de los franceses, los enfocaban h~ 

cia el futuro para su constituci6n. 

La Revolución Francesa del día 9 de julio de 1789, tiene 

gran relevancia, toda vez que en esa fecha se dictaba una Con~ 

51) Rodríguez y Rodríguez, Jesús. Estudios sobre Derechos Hu
manos, p. 17. 
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tituci6n, en el ejercicio del poder constituyente, comenzando 

por una declaración de derechos, en donde se precindía del rey 

y adoptando el nombre o denominac~6n de Asamb~ea ~acional Con~ 

tituyente, en donde se dedica especial atenci6n a 1a-elabora-

ci6n de la Oeclaraci6n Francesa. 

El Abate Sieyés declara a la Asamb.lea· "Hemos juzgado que 

la Constitución debta estar precedida de uno declaraci6n de --

los Derechos del Hombre y del Ciudadano; no que esta exposi-

ci6n pueda tener por objeto imprimir a estas verdades primero 

una fuerza que ellos reciben de la moral y de la raz6n 11
• 52) 

De la gran mayoría de los "Cuadernos", de1. Estado, se en--

centraban pedimentos para que se adoptase una Constitución y -

una Declaraci6n de Derechos siguiendo los lineamientos de los 

Estados Unidos, las tendencias que se adoptaron en el seno de 

la Asamblea Nacional, que por su naturaleza eran opuestas, eran;· 

que una manifestaba la firme convicción y pleno conocimiento, 

por lo que se refiere a la necesidad y utilidad de una declara 

ci6n de derechos. Se puntualiza que si en Estados Unidos el -

pueblo era consciente de sus derechos, en Francia tenían auge 

los prejuicios y la desigualdad, esto por resultado a la igno-

rancia en que se encontraba el pueblo respecto de sus derechos. 

De ahí, la preponderante necesidad de una declaraci6n de dere

chos en Francia, toda vez que estos servirían para dar a cono-

52) sánchez Viamonte, Carlos. Los Derechos del Hombre en la -
Revoluci6n Francesa, p. 32. 
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cer los derechos naturales, debi~ndose tornar en cuenta que pa

ra detener los desordenes, era imprecindible sentar las bases 

de la libertad y cuanto mejor que los hombres conocieran sus -

derechos. 

El reconocimiento de Jean Jauvés, es que el pueblo fran-

cés es el verdadero autor de la declaraci6n de los derechos 

del hombre, por las instrucciones dadas a los delegados por m~ 

dio de los 11 Cuadernos", ya que tanto se referían a instruccio

nes de intramuros como de extramuros. La opinión de Jauvés -

era que estas instrucciones, sostenidas posteriormente por los 

representantes de la ciudad de París, construyeron la base de 

la declaraci6n sancionada por la asamblea constituyente en la 

fecha de 26 de agosto de 1789. 

Por orden del rey en fecha 17 de junio, la nobleza y el -

clero, aceptaron la invitación de la Asamblea Nacional a fin·

de sesionar conjuntamente. Asumiendo la Asamblea Nacional de~ 

de ese momento, el ejercicio del poder legislativo, el cual a~ 

tes de esto lo ejercía el rey, convirtiéndose la Asamblea Na-

cional en la más alta autoridad de la Naci6n. 

Con fecha 11 de julio de 1789, el Marqués de Lafayette -

presenta y funda el primer proyecto de la Declaraci6n de Dere

chos, señalando dos causas para esto: la primera, es el recen~ 

cimiento de los sentimientos que la naturaleza ha grabado en -

todo individuo para su mejor desarrollo, ya que: "para que una 

Nación ame la libertad basta que la conozca y para que sea li-
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bre hasta que quiera serlo'1 
• 53) La segunda de la causas es, 

que en la declaración de derechos se expresan "las verdades -

eternas de donde deben fluir todas las instituciones, por lo -

que llega a ser en las tareas de los representantes de la Na-

ci6n, una guía fiel que los conduce siempre a la fuente del De 

recho virtual y social 11
• 54) Además, agr~ga Lafayette que el 

m~rito de una declaración de derechos consiste en la precisión 

y la verdad; el contenido del proyecto de declaración de dere-

chas que present6 a la Asamblea Nacional establece: "La natu-

raleza ha hecho a los hombres libres e iguales: las distincio-

nes necesarias para el orden social no se fundan más que en la 

utilidad general 11
.. 55) 

En sesi6n llevada a cabo el 21 de julio, se vuelve a tra

tar sobre la declaración de derechos del hombre, el abate Sie-

yes, presenta un nuevo proyecto de Declaraci6n de Derechos de

nominándole "Reconocimiento y Exposici6n Razonada de los Dere-

chas del Hombre y del Ciudadano", cabe mencionar que: este do

cumento no fué difundido apropiadamente y poco se conoci6 de -

~1, dentro de la historia de la Revoluci6n Francesa. En la s~ 

sei6n del día 27 de julio, interviene en el debate de la asam-

blea Robespierre, figurando por otro lado un proyecto de Mou--

53) Ibidem •••• , p. 33. 

54) Ibidem •.•• , p. 33. 

55) Ibidem •••• , p. 34. 
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nier, conteniendo los primeros artículos de la Constituci6n, -

con una Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. -

Posteriormente en un segundo proyecto de Mounier el cual con-

tiene una Declaraci6n del Hombre en dieciseis artículos, term! 

nando con una cláusula que a la letra dice: "La fuerza mili-

tar, destinada a la defensa del Estado, no puede ser empleada 

sino para el mantenimiento de la tranquilidad pGblica, y siem

pre bajo las 6rdenes de la autoridad civil". 56) 

Mirabeau, en nombre del comité de los cinco, lee a laAsa!!! 

blea reunida en la sesi6n del 17 de agosto de 1789, el proyec

to elaborado por éstos, el cual se encontraba formado por die

cinueve artículos, sirviendo este como base a la redacci6n fi

nal. Al día siguiente Creniere hace algunas observaciones a -

este proyecto y el Marqu~s de Bonnay manifiesta su insatisfac

ción con el proyecto de la Comisi6n de los cinco. Nuevamente 

Mirabeau exige se tome el proyecto exhibido por la comisi6n de 

los cinco como base para la discusi6n, en consecuencia Desmeu

niers para evitar discusiones propone que cada diputado eligi~ 

se un proyecto de Declaraci6n y asentase el nombre del autor -

en un billete. Es importante puntualizar que en esta sesión -

del 24 de agosto vuelve a participar Maximiliano Robespierre, 

para la defensa de la libertad de prensa y a oponerse a toda -

clase de restricciones y quien hizo una propuesta, de si había 

- lugar o no a deliberar en ese momento sobre la introducción de 

5 6) Ibidem •••• , p. 4 7. 
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agregados, dicha votaci6n tuvo un resultado negativo, y así se 

sanciona la DeclaraciOn de Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Toda vez que los derechos naturales nacen con los hombres, 

siendo el napimiento de estos derechos en el continente ameri

cano los que se plasmaron en la Declaraci6n de Independencia -

de los Estados Unidos de Norteamerica, .en el año de 1776 en -

conjunci6n con la declaraci6n de derechos del hombre y del ci~ 

dadano de 1789, dando inicio la era de los Derechos Humanos. -

En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, los 

derechos del hombre Y. del ciudadano, donde se plasman y consa

gran principios los cuales aGn siguen vigentes, marcando un -

precedente fundamental en la mayor parte de los países latino~ 

mericanos, tales como: libertad, igualdad jurídica, libertad 

de pensamiento, separaci6n de los poderes que actualmente se -

consagran en nuestras garantías individuales de nuestra Carta 

Maqna, asimismo comparativamente se enumeran los siguientes d~ 

rechos.del hombre y del ciudadano reconocidos en París el 26 -

de agosto de 17091 

"Artículo lo. Los hombres nacen y permanecen libres e -

iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fun

darse más que en la utilidad coman. 

Artículo 2o. La finalidad de toda asociaci6n política es 

la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles -

del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la 

seguridad y la resistencia a la opresión. 
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Artículo 3o. El principio de toda soberanía reside esen

cialmente en la Naci6n. Ningfin cuerpo, ningfin individuo puede 

ejercer una autoridad que no emane de ella expresamente. 

Artículo 4o. La libertad consiste en poder hacer todo lo 

que no perjudica a otros; así, e1 ejercicio de los derechos n~ 

turales de cada hombre no tiene otros límites que los que ga-

rantizan a los dem~s miembros de la sociedad el góce de esos -

mismos derechos. Estos límites s6lo pueden ser determinados -

por la ley. 

Artículo So. La Ley no tiene derecho a prohibir sino las 

acciones perjudiciales para la sociedad. No puede impedirse -

nada que no esté prohibido por la Ley, y nadie puede ser obli

gado a hacer lo que ella no ordena. 

Artículo 60. La Ley es la expresi6n de voluntad general. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente, 

o a través de sus representantes, en su formaci6n. Debe ser -

la misma para todos, así cuando protege, como cuando castiga. 

Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmen

te admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públi

cos, según su capacidad, y sin otra distinción que la de sus -

virtudes y sus talentos. 

Artículo 7o. Ningún hombre puede ser acusado, encarcela

do ni detenido sino en los casos determinados por la Ley, y s~ 

gún las formas por ella prescritas. Los qu~ solicitan, dictan, 

ejecutan o hacen ejecutar 6rdenes arbitrarias deben ser casti-
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gados; pero todo ciudadano llamado o detenido.en virtúd de la 

Ley debe obedecer al instante: se hace culpable por la resis-

tencia. 

Articulo So. La Ley no debe establecer más que las penas 

estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castig~ 

do sino en'-virtud de una ley establecid,a y· promulgada anterior 

mente al delito, y legalmente aplicada. 

Artículo 9o. Todo hombre se presume inocente mientras no 

haya sido declarado culpable; por ello, si se juzga indispens~ 

ble detenerlo. Todo rigor que no fuera necesario para asegu~

rar su persona debe ser severamente reprimido por la Ley. 

Artículo lOo. Nadie debe ser inquietado por sus opinio-

nes, incluso religiosas, siempre que su manifestación no alte

re el orden público establecido por la Ley. 

Artículo llo. La libre comunicaci6n de los pensamientos 

y de las opiniones es uno de los derechos ~ s preciosos del ho!!!_ 

bre; todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir l!. 

bremente, a reserva de responder del abuso de esta libertad en 

los casos determinados por la Ley. 

Artículo 120. La garantía de los derechos del hombre y -

del Ciudadano hace necesaria una fuerza pfiblica; esta fuerza 

se instituye, pues, en beneficio de todos, y no para la utili

dad particular de aquellos a quienes les es confiada. 

Artículo 130. Para el mantenimiento de la fuerza pública, 
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y para los gastos de la administraci6n, es in~ispensable una -

contribuci6n común; esta debe ser repartida por igual entre tg. 
dos los ciudadanos, en ra26n de sus posibilidades. 

Artículo 140. Los ciudadanos tienen derecho a comprobar, 

por sí mismos o por sus representantes, las necesidades de la 

contribuci6n pGblica, a consentir en ella libremente, a vigi-

lar su empleo, y a determinar su cuota, su base, su recauda--

ci6n y su duraci6n. 

Artículo lSo. La sociedad tiene el deber de pedir cuen--

tas de su adrninistraci6n a todo funcionario público. 

Artículo 160. Toda sociedad en la que no está asegurada 

la garantía de los derechos ni detenninada la separaci6n de --

los poderes no tiene Constituci6n. 

Artículo 170. Siendo la propiedad un derecho inviolable 

y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando lo -

exija evidentemente la necesidad pública, legalmente comproba-

da, y a condici6n de una indemnizaci6n justa y previa". 57) 

La Revolución Francesa en la obra historico-política de -

Alfred Aulard, llega a la conclusi6n: "La Revoluci6n Francesa 

consiste en la Declaración de Derechos, redactada en 1789, co~ 

pletándose en 1793, efectuada por tentativas para su realiza--

57) Bicentenario de la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano (1789-1989), edición conmemorativa, Comi-
si6n Nacional de Derechos Humanos, 1989, pp. 13-15. 



"La Revoluci6n Francesa, es como un ideal pol{tico y 
social, un ideal racional que los franceses han in-
tentado realizar parcialmente y que luego los histo
riadores han tratado de confundir, sea con la aplica 
ción a menudo incoherente qu~ se le ha hecho de ellO, 
sea con los acontecimientos provocados por los enemi 
gos mismos de este ideal, con el propósito de abolir 
lo o de.vedarlon. 58) -

El Los DERECHOS HUMANOS EN EsPAAA 
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A raíz del movimiento revolucionario que se dió en el An

tiguo Régimen Español, inicia en España por la existencia de -

un Estado Monárquico, sujeto a la autoridad del rey, en quien 

además recaían las potestades legislativa, ejecutiva y económ! 

ca, dicho en otras palabras, la potestad de dictar leyes, de -

hacerlas ejecutar y la de imponer tributos, distribuirlos, pr~ 

poner y llevar a cabo la prosperidad pGblica, que todo lo ant~ 

rior en conjunto se le llama gobierno. 

La consecuencia que origin6 la eliminaci6n de las autori-

dades tradicionales de 1808, fue la instauraci6n de la líber--

tad de expresi6n, ilimitada, toda vez que no ejerci6 ningGn t~ 

po de control sobre la multitud de peri6dicos que se publica--

ban. Cabe mencionar que uno de los primeros decretos, fue pr~ 

cisamente el de fecha 10 de noviembre del año de 1810, donde -

se declara el derecho de los españoles a la libre expresi6n de 

58) A. Aulard. Historie Politique de 1a Rcvo1uti6n Francaise, 
p. 782. 
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sus ideas, aunque se limitaba que los escritos sobre materia -

religiosa siguieran ~ecesitando la autorizaci6n previa de la -

junta ordinaria, constituy~ndose una junta suprema censora con 

delegaciones provisionales, las cuales actuarían simultáneame~ 

te como tribunal de garantía en relaci6n con los escritos de--

nunciados, para que éstas rindieran su calificaci6n correspon-

diente. 

La gestión de la Constituci6n de Cádiz, comprendida entre 

el 24 de septiembre de 1810 al 19 de marzo de 1812, se recuer-

da en la historia política de España, toda vez que en este rno-

vimiento, la monarquía absoluta que se encontraba en su cenit 

a fines del siglo XVIII sufre violenta transformaci6n, para --

dar paso a la monarquía constitucional con una tendencia demo-

crática y liberal. Dados estos hechos, es válido que en Espa

ña se hable y se haga distinci6n entre el antiguo y el nuevo .

r~gimen, y por ende plantear si esta crisis en España es refl~ 

jo de algGn movimiento europeo. "Las Cortes de Cádiz fueron -

una réplica incruenta de la Revoluci6n Francesa; ya que la -

Constitución de 1812 glosó y hasta tradujo artículos enteros -

de la Constitución Francesa de 1791 11 
.. 59) 

Es curioso advertir, que en muchos de los casos fueron -

más las formas o letras de los textos que se imit6 más flagra~ 

temente. Ahora la potestad suprema se le denominaba soberanía 

59) Sánchez Agesta, Luis. Historia de1 Constituciona1ismo E~ 
pañol, p. 51. 
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nacional. Los constituyentes liberales de Cádiz, denunciaban 

como ominosa, la comparaciOn en la obra de las Cortes de Cádiz 

y la Revolución Francesa, por su ~omportamiento y más aún se -

les acus6 de francesismo, no porque hayan copiado o traducido 

los artículoS de la Constituci6n Francesa, sino porque traduj~ 

ron al francés problemas e instituciones netamente españoles. 

Alcal~ Galiana, siendo miembro activo de la Junta Central, 

y asiduo lector de Voltaire, Rosseau y Montesquiu, los cuales 

influyeron en su forma de pensar, reproduce p~rrafos de un fo

lleto4que se public6 en aqu~l entonces, en donde se afirma que 

el político debe buscar en los principios generales de justi-

cia y convivencia, básicamente los derechos sagrados e impres

criptibles del hombre, así como el fundamento de toda autori-

dad y de toda legislaci6n. 

Los ideales de Rosseau que se publicaron en España tuvie

ron gran aceptaci6n, al grado de que sus obras trascendieron -

en la vida política de España; "el Contrato Social como fund~ 

mento del orden político y de la soberanía nacional; la idea -

de igualdad como eje del pensamiento democrático y la concep-

ci6n de la ley como expresión de la voluntad general". 60) 

Este principio de igualdad de Rosseau, se refiere al ori

gen de las desigualdades humanas, hall6 en las Cortes de Cádiz 

su punto crucial en el decreto por el cual se dicta la supre-

si6n de señoríos señalando en una de sus partes: "Que los ho~ 

60) Ibdem ••• , p. 52. 
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bres y señaladamente los españoles, no toleran con. ·paciencia -

ver disfrutar a otros de prerrogativas y privilegios, y· por t~ 

dos los medios buscan la ocasi6n de conseguir igualeS diStin-

ciones o de destruir aquellas que no gozan". 61) A la aprob~ 

ci6n de este decreto las Cortes de Cádiz se fundan en un espi

ritu de igualdad no popular, sino nobiliaria. 

En sesi6n de la Junta Central, el diputado García Herre-

ros proclama que la Constituci6n feudal, es pesado lastre para 

la nueva soberanía nacional y considera que "La naci6n debe r~ 

cuperar sus derechos inherentes e imprescriptibles; así se ac~ 

harán los derechos feudales y los señoríos particulares; no ha 

brá cotos ni montes; no habrá señores de horca y cuchillo y se 

sará todo basallaje". 62) Una vez concluido el debate, queda 

un cierto acuerdo sobre la igualdad esencial de todos los hom

bres. 

Uno de los magistrados que se distingui6 en la Junta ceñ

tral b~sicamente por sus nobles pensamientos sobre la libertad 

del pueblo español fue Jovellanos, quien dirigi6 el siguiente 

discurso: "La voluntad de todos los padres de familia, que ha

bitan los bastos continentes de una y otra España va a ser de

clarada en este congreso, el m~s grande, el más libre, el más 

espectable que pudo cambiarse para forjar el destino de la na

ci6n tan ultrajada y oprimida en su libertad, como magnánima y 

constante en el empeño de defenderla. Cre!a que mi patria por 

61) Ibdem ••• , p. 56. 

-62) Ibdem ••• , p. 60. 
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s1 sola.podía restablecer y mejorar nuestra constituci6n vial~ 

da y destruida por el despotismo y el tiempo: Reducir y perfe~ 

cioOar nuestra embrollada legisla~i6n, para asegurar con ella 

la libertad política de los ciudadanos; abrir y dirigir las --

fuentes de la institución nacional, mejorando la educaci6n y -

la riqueza pfiblica, desterrar tantos desordenes, corregir tan-

tos abusos, reparar tantos agravios, y enjugar tantas lágrimas 

como había causado la arbitrariedad de los pasados gobiernos y 

el insolente despotismo del G.1 timo reinado" . 63) En esta ap~ 

1aci6n el magistrado Jovellanos expresaba a sus compatriotas, 

los verdaderos sentim.ientos de su era que deseaban ver cumplí-

dos los.- esfuerzos y fortaleza de las Cortes. 

La Constitución de España, se promulga el 19 de marzo de 

1812, siendo el texto legal que define al nuevo r~gimen de ca~ 

formidad con las aspiraciones de la burguesía revolucionaria. 

Y que de acuerdo con la filiación liberal, contiene distribuí-

damente a lo largo de sus artículos, una declaración de dere--

chas del ciudadano, contempladas principalmente en el Capítulo 

I, cuyo texto es referente a la Nación Española y de los Espa-

ñoles, relata que "La Naci6n Española es libre e independien

te y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni pers~ 

na (artículo 2o. l" . 64) 

63) Arguelles, Agustín. 
tucional de España. 

64) De Esteban, Jorge. 
Vol. I. p. BL 

Examen Histórico de la Reforma Const! 
p. 249. 

constituciones Españolas y Extranjeras, 



106. 

Por otro lado señala, que "la soberanía.reside esencial

mente en la naci6n, y por lo mismo pertenece a ~sta exclusiva

mente el derecho de establecer sus leyes fundameñtales (artíc~ 

lo Jo.) 65), y olvidándose completamente de los cartabones n~ 

biliarios o de la Corona. Por lo que se refiere a los indivi-

duos el artículo So. precisa, •que todos los hombres libres n~ 

cides y avecindados en los dominios de las España~, y los hi-

jos de ~stos, haciendo mención en su segundo ~rrafo, acerca -

de la situaci6n de los extranjeros inspirados indudablemente -

en la Declaraci6n de los Derechos Humanos". 

65) Ibdem ••• , p. B2. 



CAPITULO IlI 

LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXIco· A TRAVES 
DE SUS CONSTITUCIONES 

107. 

La efectiva protecci6n de los derechos del hombre, repre

senta desde tiempos iiunemoriables, los ~s caros ideales y al 

mismo tiempo, uno de los grandes problemas de la humanidad. -

Por otra parte, abordar este problema es una tarea triste por 

lo que se refiere a las carencias populares, los anhelos de l! 

bertad y los reclamos de igualdad y justicia social que motiv~ 

ron a nuestras pasadas gestas revolucionarias. La gran mayo-

ría de los documentos constitucionales elaborados en el M~xico 

insurgente e independiente, contentan un repertorio poco más o 

menos amplio por lo que se refiere a los derechos del hombre, 

de espíritu y orientaci6n puramente liberal individualista. -

Sin ~mbargo no se olvida que los principales escritos y docu-

rnentos de la corriente liberal democrática, integrada por el -

sector moderado y por el grupo radical de Chilpancingo y Apat

zingan, documentos entre los cuales cabría destacar el bando -

de Hidalgo de diciembre de 1810, el proyecto de Ray6n de 1811, 

el bando de Morelos y sus sentimientos de la Naci6n de enero y 
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octubre de 1814 respectivamente. En sí el devenir hist6rico -

de M~xico a través d~ sus diversas constituciones, originadas 

por sus grandes idealistas, las cuales han precisado los dere-

chas del hombre, siendo tarea difícil en su integraci6n juríd~ 

ca-política, toda vez que han sido diversos los principios que 

se han recolectado de estas mismas, y que básicamente se expo~ 

dr§ por lo que a la materia de derechos humanos corresponde4 

Al CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN DE 18ll! 

Sancionada en Apatzingán el día 22 de octubre de 1814, --

siendo su verdadera denominaci6n "Decreto Constitucional para 

la Libertad de la América Mexicana", de este decreto que con--

suetudinariamente se la ha llamado constituci6n, resulta difí-

cil definir quien o qui~nes fueron los autores. Don Antonio -

Martinez Baez, persona dedicada a la investigaci6n de los as--

pectas de la historia mexicana por lo que se refiere a sus 

ideas políticas, apunta: "Por la naturaleza misma política, que 

tiene toda constitución del estado y por el car§cter pol€mico 

de la ley fundamental, ésta surge siempre mediante un acto re

volucionario por un cambio violento de las instituciones. jurí-

dicas y políticas". 66) 

66) Conferencias con motivo del X Aniversario de la Generación 
de Abogados de la Universidad de Guadalajara, 1963, p. --
106. 
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La trascendental importancia de los ensayos legislativos 

y políticos de Don Jos~ Marta Morelos y Pav6n, es de que estos 

documentos preceden a la sanci6n _de la ley fundamental de 1814, 

girando instrucciones a sus subordinados para 11 tlormar su con--

ducta en las regiones que fueron ocupadas desde el 16 de novie~ 

bre de 1810, hasta el decreto de 13 de octubre de 1811, que, -

con motivo de la rebeli6n de Tabares y David y ante el peligro 

de que la guerra agravara aan más el odio racial; expidió Mor~ 

los en Tecpan todos estos documentos que son un semillero de -

información de las ideas políticas del Siervo de la Nación". 67) 

Otra de las influencias para la creación de esta Constit~ 

ci6n fueron los comentarios de Don Ignacio de Ray6n conocidos 

como "Elementos Constitucionales", en donde describe en su pr~ 

yecto de constitución, que sus principios enunciados, pueden y 

deben arrojar alguna luz en su elaboraci6n. De especial forma, 

son considerados los veintitres puntos presentados por Morelos 

en Sesi6n inaugural del Congreso de Chilpancingo muy propiamen 

te conocidos como "Sentimiento de la Naci6n", -y que dichos 

los transcribire a la finalizaci6n de es este inciso-, en es 

ta obra de Morelos se manifiesta que era conocedor de la forma 

de pensar de Rousseau, en donde resalta el punto quinto de su 

obra en donde señala "La Soberanía dimana inmediatamente del 

pueblo", en los puntos 12, 13 y 14, abarca la tésis de lo ex-

67) Alcalá Zamora, Niceto. Veinte Años de Evolución de los O~ 
rechos Humanos, p. 69. 
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presado en el contrato Social; en los puntos ~S, 16, 17 y 22, 

se plasman los derechos del hombre en la Declaración Francesa, 

que en su mayor parte aparecerran en el Decreto.· 

Cuando Morelos dicta su proyecto a Quintana Roo, este 

afirmó: "Entonces, a su modo incorrecto y sembrado de modismos 

y aún de faltas de lenguaje, desenvolvi6 a mis ojos sus creen

cias sobre derechos del hombre, división de poderes, separa-

ci6n de la Iglesia y del Estado, libertad de comeréio y todos 

esos admirables conceptos que se reflejaban en la Constitución 

de Chilpancingo~. 68) SegGn dicho de Morelos, se desprende -

que fueron: Quintana Roo, Bustamante y Herrera quienes forma-

ron y redactaron la Constituci6n de 1814, siendo el propio Mo

relos quien interviene en sus filtimos articulas y dando a los 

comisionados algunos numeras de El Espectador Sevillano y de -

la Constituci6n de Cádiz. 

Es evidente que en algunos aspectos se encuentran influe~ 

cías de las Declaraciones de los Estados Unidos de Am~rica y -

Francia, ya que los constituyentes de Cádiz tuvieron como ins

piraci6n las mencionadas declaraciones, siendo sin duda alguna 

tambi~n inspiraci6n de Morelos para que convocara al Congreso 

al impulso de la redacci6n de una ley fundamental, aGn siendo 

esta provisional, esperando obtener la independencia para la -

formulación de la definitiva. 

Cabe señalar las virtudes de esta ley fundamental, siendo 

68) Teja Zabre, Alfonso. Vida de Horelos, p. 185. 
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que fue elaborada por un grupo de hombres sin experiencia polf 

tica, en medio de adversidades e incluye en su articulado o -

contenido un verdadero catálogo d~ Derechos del Hombre, care--

ciando de esto la Constituci6n de Cádiz de 1812, ni la Estado~ 

nidense de 1776, toda vez que los derechos humanos se consign~ 

ron con excesiva posterioridad, en 179~, ep las primera enmie~ 

das a la Constituci6n. Ahora en las constituciones de nuestro 

país, tanto de 1824 y 1843, tampoco se consigna una enumera-

ci6n met6dica de un catálogo, encontrándose estos derechos di-

seminados, en el cuerpo de las leyes fundamentales, siendo has 

ta la constituci6n de 1857 cuando es consignado en un capítulo 

especial la protección a los derechos del Hombre. 

Artículo lo. Que la América es libre e independiente de 

España ·y de toda otra Nación, Gobierno o Monarquía, y que así 

se sancione, dando al mundo las razones. 

Artículo 2o. Que la Religi6n Cat6lica sea la única, sin 

tolerancia de otra. 

Artículo Jo. Que todos sus ministros se sustenten de to-

dos y s61os los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que 

pagar más obvenciones que las de su devoci6n y ofrenda. 

Artículo 4o. Que el dogma sea sostenido por la jerarquía 

de la Iglesia, que son el Papa, los Obispos y los Curas, por-

que se debe: arrancar toda planta que Dios no plant6: OMINIS 

PLANTATIS QUAM NOM PLANTABIR PATER MEUS CELESTIS CRADICABITUR 

Mat. Cap. XV. 
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Artículo So. La Soberanía dimana inmediatamente del pue

blo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes div!_ 

diendo los poderes de ella en Legistativo, Ejecutivo y Judici~ 

rio, eligiendo las Provincias, sus vocales, y ~stos a los de-

más, que deben ser sujetos sabios y de probidad. 

Artículo 60. (En todas las reproducciones, no existe el 

artículo de este número). 

Artículo 7o. Que funcionarán cuatro años los vocales, -

turnándose, saliendo los más antiguos para que ocupen el lugar 

los nuevos electos. 

Artículo 80. La dotaci6n de los vocales, ser~ una con-

grúa suficiente y no superflua, y no pasará por ahora de ocho 

mil pesos. 

Artículo 9o. Que los empleos los obtengan s61o los am~-

ricanos. 

Artículo lOo. Que no se ad.I!iitan extranjeros, si no son -

artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. 

Artículo llo. Que la patria no será del todo libre y nu~ 

tra, mientras no se reforme' el gobierno¡ abatiendo al tiránico, 

substituyendo el liberal y echando fuera de nuestro suelo al -

enemigo español que tanto se ha declarado contra esta Naci6n. 

Artículo 120. Que como la buena 1ey es superior a todo -

hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obl! 

guen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la ind~ 

gencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que rnej2 
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re sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña 'y el hurto. 

Artículo 130. Que las leyes generales c_o~prerid'a;r\. a·_ todo's 

sin excepci6n de cuerpos privileg·iados, y que _éstos s6lo __ io _."'.7-

sean en cuanto el uso de su ministerio. 

Artículo 140. Que para dictar una ley Se discuta en el -

Congreso y decida a pluralidad de votos. 

Artículo lSo. Que la esclavitud se prescriba para siem-

pre, y lo mismo la distinci6n de castas, quedando todos igua-

les, y sólo distinguirá a un americano de otro, el vicio y la 

virtud. 

Artículo 160. Que nuestros puertos se franqueen a las na 

cienes extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al 

reino por más amigas que sean, y s6lo haya puertos señalados -

para el efecto, prohibiendo el desembarco en todos los demás -

señalando el 10% u otra gabela a sus mercancías. 

Artículo 170. Que a cada uno se les guarden las propied~ 

des y respetos en su casa como en un asilo sagrado señalando -

penas a los infractores. 

Artículo 180. Que en la nueva legislación no se admitirá 

la tortura. 

Artículo 190. Que en la misma se establezca por la ley ~ 

Constitucional la celebración del día 12 de diciembre en todos 

los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María 

Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos, la de

voción mensual. 
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Artículo 200-.. Que las tropas extranjeras o de otro reino 

no pisen 'nuestr~ sueio, y si fuere en ayuda, no estarán donde 
e e 

la SupÍ:'ema Junta-~ 

Artíciulo 2lo. Que no hagan expediciones fuera de los lí

mites del. reino, especialmente ultramarinas, pero que no son -

de.esta clase, propagar la f~ a nuestros hermanos de tierra --

dentro. 

Artículo 220. Que se quite la infinidad de tributos, pe-

chas e imposiciones que más agobian, y se señale a cada indiv! 

duo un cinco por ciento de sus ganancias, u otra carga igual -

ligera, que no oprima tanto, como la alcabala, el estanco, el 

tributo y otros, pues con esta corta contribuci6n, y la buena 

administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá lle 

varse el peso de la guerra y honorarios de empleados. 

Artículo 230. Que igualmente se solemnice el día 16 de -

septiembre todos los años, como el día aniversario en que se -

levant6 la voz de la independencia y nuestra santa libertad ca 

menz6, pues en ese día fue en el que se abrieron los labios de 

la Naci6n para reclamar sus derechos y empuñ6 la espada para -

ser oída, recordando siempre el mérito del gran h€roe el señor 

don Miguel Hidalgo y Costilla y su compañero, don Ignacio AllCE_ 

de. 

Chilpancingo, 14 de septiembre de 1913. José María t-t:>relos" .69) 

69) Bicentenario de la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano. edición conmemorativa. Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, 1989, pp. 17 y 19. 
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B) CONSTITUCIÓN DE 1836 

E~ta Consti tuci6n, también se le denomina "Las Siete Le

yes Constitucionales", siendo el modelo de una de las grandes 

tendencias qUé dividieron a nuestros compatriotras en nuestra 

historia, siendo poco lo que respecta de su documentaci6n así 

como de las personas que intervienen e~ su redacci6n. 

El ínclito maestro constitucionalista y amparista, don Al 

fonso Noriega Cantú, manifiesta: "Es necesario recordar que·

infortunadamente los antecedentes necesarios para conocer los 

fundamentos doctrinales de la Constituci6n de 1836, así como -

de las actas de discusiones en el seno de los Constituyentes y, 

en general, los documentos oficiales respecto de la prepara-

ci6n del proyecto y discusi6n del mismo, no existen y por lo -

tanto, la investigaci6n de este momento de nuestra historia p~ 

lítica constitucional, debe llevarse a cabo mediante el examen 

de fuentes de informaci6n indirecta y de no muy rico conteni--

doº. 

"No obstante esta deplorable circunstancia se ha conserv!!:. 

do un interesante folleto redactado por Tagle, con el fin de -

refutar a los editores de un peri6dico de la época -el ante~ 

jo-, las objeciones que hicieron al texto del proyecto de la 

primera ley fundamental, que contenía precisamente lo que los 

autores del mismo llamaron "Los Derechos del Mexicano". En eE_ 

te folleto encontramos antecedentes y datos precisos sobre los 
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derechos individuales, su naturaleza, su extensi6n y carácter'1 .70) 

Los que impugnaban a Tagle, afirmaban que: "Los hombres v!_ 

vían aislados y para formar la sociedad se desprenden del todo 

o parte de sus derechos para asegurar otros". 71) A esta ref!!, 

taci6n la contestaci6n de Tagle fué: "Que ni el mismo patriarca 

de los anarquistas, Juan Jacobo Rousseau, se atrevió a afirmar 

que existían derechos inherentes al hombre aislado, solitaria--

mente considerados, ya que la verdad era que tales derechos co-

rresponden al hombre, debido a una noble relación que el mismo 

tiene; una con Dios y otra con sus semejantes". 72) 

De la examinación de la cuesti6n sobre el derecho de insu-

rrecci6n, es referente al derecho de petici6n individual y no -

colectivo, con respecto a lo perteneciente al bien particular -

de cada uno, así afirma que este derecho no se puede prohibir a 

nadie, toda vez que es un derecho natural y aprovecha para con-

signar lo que el entiende por el derecho de felicidad: " .•• Por 

que es consecuencia necesaria del derecho natural y de perfec-

cionarse y de proveer cada quien a su bienestar y felicidad". 73) 

70) Alcalá Zamora, Niceto. Veinte Años de Evolución de los De-
rechos Humanos. p. 101. 

71) Ibdcm •••• , p. 101. 

7 2) Ibdem •••• , p. 1O1 • 

73) sánchez de Tagle, Francisco Manuel.. Refutación de las Esp~ 
cies, vertidas en los número 21-23 del peri6dico "el anteo
jo11 cOntra el. proyecto de la ley constitucional que presen
tó al Congreso la Comisión de Reorganización, México, "Im-
prenta el Aguila 11 1835, p. G. 
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La Constituci6n de 1836, tuvo una vigencia por dem~s tra~ 

sitoria, pues rigi6 la vida de la Nación de 1836-1843, en don

de diversos y por demás hechos políticos provocan su deroga-

ción y la adopción de una nueva ley fundamental con el apelat! 

va de 11 Bases OrgSnicas", siendo de tendencia conservadora y -

centralista en donde no se localiza capítulo alguno que puntu~ 

lice a los derechos del hombre. 

Al triunfo de las tendencias liberales y federalistas se 

promulga el Código Político, el cual se conoce con la denomin~ 

ci6n de: "Actas de Reformas de 1847 11 que fu~ fo.Í:'mado en su to

talidad por hombres celebres de nuestra política. Por primera 

vez se cimenta en este Código Político el Estado Mexicano so-

bre la base del individualismo liberal, haciendose una declar~ 

ci6n solemne de que los derechos del hombre eran la base y ob

jeto de 1as instituciones sociales, dando como creaci6n con f~ 

cha 5 de marzo de 1847 en la ciudad de San Luis Potosí, la Pr~ 

curaduría de Pobres, recomendada por el Licenciado Ponciano -

Arriaga, siendo considerada esta una figura semejante al arqu~ 

tipo sueco Ombudsman. 

C) CONSTITUCIÓN DE 1857 

El antecedente de esta Constituci6n, es la lucha armada -

entre Republicanos y Liberales, así como los enemigos de la Re 

forma, conocidos comunmente como conservadores, apoyados por -
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el Clero, influyendo este que el fanatismo y ia pasi6n, fomen

t6 odios, a extremos que a6n siendo cat6licos se les negaba la 

impartici6n de los sacramentos, amenazados con s.er excomulga--

dos. 

"El. jurisconsu:l.to Ram6n Rodr{guez afirma que la cona 
titución de 1857, produjo realmente disturbios y re= 
vuel.tas de diverso carácter y de muy distintas ten-
dencias, explicando que los que deseaban el progreso 
y l.a l.ibcrtad y aceptaban todas sus consecuencias, -
no estaban satisfechos con loe preceptos constitucio 
nales que proc1amaban un progreso trunco y liberta-= 
des a medias". 74} 

A la victoria de los demoliberales e individualistas, se 

produce la Constituci6n de 1857, en donde se estructura nues--

tra organización juríd1co-política sobre la plataforma del si~ 

tema federal. En el capítulo I de esta Constituci6n, es decla 

rado el principio fundamental de que los derechos del hombre -

eran el objeto y la base de las instituciones sociales, plas~

mándose un catálogo de estos derechos, los cuales a continua--

ci6n mencionaré: 

"Artículo 120. No hay ni se reconocen en la RepGblica tf 

tules de nobleza ni prerrogativas, ni honores hereditarios. 

S6lo el pueblo, legítimamente representado, puede decretar re-

compensas en honor de los que hayan prestado o prestaren servi 

cios eminentes a la patria o a la humanidad. 

Artículo 140. No se podrá expedir una ley retroactiva. -

Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas -

con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él por el 

74) Burgoa, Ignacio. Derecho Constituciona1 Mexicano. p. 333. 
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tribunal que previamente haya establecido la ley. 

Artículo 150. Nunca se celebrarán tratados para la extr~ 

dici6n de reos políticos, ni para· la de aquellos delincuentes 

del orden co.m11n que hayan tenido en el país en donde cometie-

ron el delito la condici6n de esclavos; ni convenios ni trata

dos en virtud de los que se alteren las garantías y derechos -

que esta Constituci6n otorga al hombre y al ciudadano. 

Artículo 160. Nadie puede ser molestado en su persona, -

familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de -

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde la -

causa legal del procedimiento. En el caso de delito in fraga_!!. 

ti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus c6m-

plices, poni~ndolos sin demora a disposici6n de la autoridad -

inmediata. 

Artículo 170. Nadie puede ser preso por deudas con cará~ 

ter puramente civil. Nadie puede ejercer viQ.!.~ncia para ·recla 

mar su derecho. Los tribunales estarán siempre expeditos para 

administrar justicia. Esta será gratuita, quedando en conse-

cuencia abolidas las costas judiciales • 

. Artículo 2Bo. No habrá monopolios ni estancos de ninguna 

clase, ni prohibiciones a título de protecci6n a la industria. 

Exceptuándose únicamente los relativos a la acuñaci6n de mone

da, a los correos, a los privilegios, que, por tiempo limitado, 

conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna -

mejora. 
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Artículo lOlo. Los tribunales de la federaci6n resolve--

rán toda controversia que se suscite¡ 

I. Por leyes o actos de cualquier autoridad que·violen -

las garantías individuales. 

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulne--

reno restrinjan la soberanía de los estados. 

III. Por las leyes o actos de las autoridades de €stos que 

invadan la esfera de la autoridad federal. 

Artículo 1020. Todos los juicios de que habla el artícu-

lo anterior, se seguirán a petici6n de la parte agraviada, por 

medio de procedimientos y formas de orden jurídico que determi 

nará una ley. La sentencia ser~ siempre tal que s61o se ocupe 

de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampa--

rarlos en el caso especial sobre que verse el proceso sin ha--

cer ninguna declaraci6n general respecto a la ley o acto que -

lo motivare". 75} 

75) Bicentenario de la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano. edición conmemorativa. Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, 1989, p. 31. 
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CAPITULO IV 

LA CONSTITUCION DE 1917," 
LOS DERECHOS HUMANOS Y EL OMBUDSMAN 

Dados los inicios a la Constituci6n Mexicana de 1917, en -

donde se plasman más acertadamente los derechos humanos, y así 

mismo una figura semejante al ombudsman sueco; de aquellos días 

del año de 1916,en donde se lucha por una naci6n más democr~ti

ca y popular que ante todo salvaguarda aquellos ?erechos de que 

todos como mexicanos estabamos en pos de recibir, así: con fe-

cha primero de diciembre de mil novecientos dieciseis se da por 

conducto del Primer Jefe del Ej~rcito Constitucionalista Encar

gado del Poder Ejecutivo de la Uni6n el proyecto de Constitu-

ci6n, el cual se entrega con las siguientes palabras: 

"Ciudadanos diputados: 

~na de las más grandes satisfacciones que he tenido hasta 

hoy, desde que comenz6 la lucha, que, en mi calidad de goberna

dor constitucional del Estado de Coahuila inici~ contra la usur 

paci6n del Gobierno de la RepGblica, es la que experimento en -

estos momentos, en que vengo a poner en vuestras manos en cum-

plimiento de una de las promesas que en nombre de 1a revolución 
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hice en la her6ica ciudad de Veracruz al pueblo mexicano: el 

proyecto de Constituci6n reformada, proyecto en el que estan -

contenidas todas las reformas políticas que en ia experiencia 

de varios años, y una observaci6n atenta y detenida, me han s~ 

gerido como indispensables para cimentar, sobre las bases s61! 

das, las instituciones, al amparo de las que deba y pueda la -

naci6n laborar últimamente por su prosperidad, enCauzando su -

marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y del de

recho; porque si el derecho es el que regulariza la funci6n de 

todos los elementos sociales, fijando a cada uno de su esfera 

de acción, ésta no puede ser en manera alguna provechosa, si -

en el campo que debe ejercitarse y desarrollarse, no tiene la 

espontaneidad y la seguridad, sin las que carecerian del ele-

mento que, coordinando las aspiraciones y las esperanzas de t~ 

dos los miembros de la sociedad, los 11evan a buscar en elbiep 

de todos la prosperidad de cada uno, estableciendo y realizan

do el gran principio de la solidaridad, sobre el que deben de~ 

cansar todas las instituciones que tienden a buscar y realizar 

el perfeccionamiento humano. 

nLa Constituci6n Política de 1857, que nuestros padres 

nos dejaron como legado precioso, a la sombra de la cual se ha 

consolidado la nacionalidad mexicana; que entr6 en el alma po

pular con la guerra de Reforma, en la que se alcanzaron gran-

des conquistas, y que fu~ la bandera que el pueblo llev6 a los 

campos de batalla en la guerra contra la intervenci6n, lleva -

indiscutiblemente, en sus preceptos la consagraci6n de los más 
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altos principios, reconocidos al fulgor del incendio que prod~ 

jo la revoluci6n más grande que presenci6 el mundo en las pos

trimer1as del siglo XVIII, sancio~ados por la práctica consta!!. 

te y pacífica que de ellos se ha hecho por dos de los pueblos 

más grandes y más poderosos de la tierra: Inglaterra y los Es

tados Unidos. 

"Más desgraciadamente los legisladores de 1857 se confor

maron con la proclamaci6n de los principios generales que no -

procuraron llevar a la práctica, acomodándolos a las necesida

des del pueblo mexicano para darles pronta y cumplida satisfa!:_ 

ci6n; de manera que nuestro c6digo político tiene en general -

el aspecto de f6rmulas ab.!tractas en que se han condensado ºº!!. 

alusiones cientificas de gran valor especulativo, pero de las 

que no ha podido derivarse sino poca o ninguna utilidad positf. 

va. 

"En efecto, los derechos individuales que la Constituci6n 

de 1857 declara que son la base de las instituciones sociales; 

que han sido consultados de una manera casi constante por los 

diversos gobiernos que desde la promulgación de aquella se han 

sucedido en la RepQblica; las leyes orgánicas del juicio de ª!!! 

parO ideado para protegerlos, lejos de llegar a un resultado -

pronto y seguro, no hicieron otra cosa que embrollar, la mar-

cha de la justicia, haciendose casi imposible la actuaci6n de 

los tribunales, no s6lo de los federales, que siempre se vie-

ron ahogados por el sinnfunero de expedientes, sino tambi~n de 

los comunes, cuya marcha quedó obstruída por virtud de los au-
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tos de suspensi6n que sin tasa ni medida se d~ctaban. 

Pero hay más todavía, el recurso de amparo, establecido -

con un alto fin social, pronto se desnaturaliz6, hasta quedar, 

primero, convertido en arma política: y, después, en medio 

apropiado para acabar con la soberanía de los Estados; pues de 

hecho quedaron sujetos de la revisi6n de la Suprema Corte has

ta los actos más insignificantes de las autoridades de aqué-

llos; y como ese alto tribunal, por la forma en que se design~ 

han sus miembros, estaba completamente a disposici6n del jefe 

del Poder Ejecutivo, se llegó a palpar que la declaraci6n de -

los derechos del hombre al frente de la Constituci6n Federal -

de 1857, no habría tenido la importancia práctica que de ella 

se esperaba. En tal virtud, la primera de las bases sobre que 

descansa toda la estructura de las instituciones sociales, fue 

ineficaz para dar solidez a éstas y adaptarlas a su objeto,qt.ie 

fue relacionar en fonna práctica y expedita al individuo con -

el Estado y a éste con áquel, señalando sus respectivos lími-

tes dentro de los que debe desarrollarse su actividad, sin tr~ 

bas de ninguna especie, y fuera de las que hace perturbadora y 

an§rquica si viene de parte del individuo, o desp6tica y opre

siva si viene de parte de la autoridad. Más el principio de -

que se acaba de hacer mérito a pesar de estar expresa y categ~ 

ricamente formulado, no ha tenido, en realidad, valor práctico 

alguno, no obstante que el terreno del Derecho Constitucional 

es una verdad indiscutible. Lo mismo ha pasado exactamente -

con los otros principios fundamentales que informan la misma -
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Constituci6n de 1857, los-que no- ti·an-~pa~'~d~.">-has~a.:-~~ora, _de -

ser una bella esperanza, cuya realiZ-a~éi6-~ se :ha':bu~laÓo:-de _una 

manera constante~ 

11 Y, en .efectoi la soberanía nacional, que reside en el -

pueblo, no expresa ni ha significado en M~xico una-realidad, -

sino poquísimas ocasiones, pues si no ~iempre, si casi, de una 

manera, rara vez interrumpida, el Poder público se ha ejercido, 

no por el mandato libremente conferido por la voluntad de la -

naci6n, manifestada en la forma que la ley señala, sino por i~ 

posiciones de los que han tenido en sus manos la fuerza públi-

ca para investirse a sí mismo investir a personas designadas -

por ellos, con el carácter de representantes del pueblo. 

"Tampoco ha tenido cumplimiento y, por lo tanto, valor ~ 

sitivo apreciable, el. otro principio fundamental claramente e~ 

tablecido por la Constituci6n de 1857, relativo a la división 

del ejercicio del Poder p6blico, pues tal división s6lo ha es-

tado, por regla general, escrita en la ley, en abierta oposi--

ci6n con la realidad, en la que, de hecho, todos los poderes -

han estado ejercidos por una sola persona, habiéndose llegado 

hasta el grado de rnanifestar,por una serie de hechos constan--

tes repetidos, el desprecio a la ley suprema, dándose sin el -

menor obstáculos al jefe del Poder Ejecutivo la facultad de l~ 

gislar sobre toda clase de asuntos, habiéndose reducido a esto 

la función del Poder Legislativo, el que de hecho quedó reduc~ 

do a delegar facultades y aprobar después lo ejecutado por vi~ 

tud de el.las, sin que haya llegado a presentarse el caso, ya -
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no de que reprobase, sino al menos de que hubiese observaci6n 

alguna~ 

"Igualmente, ha sido hasta hoy una promesa vana al prece2 

to que consagra la f ederaci6n de los Estados que forman la Re

pGblica Mexicana, estableciendo que ellos deben de ser libres 

y soberanos en cuanto a su régimen interior, ya que la histo-

ria del país demuestra que, por regla general y salvo raras -

ocas iones; esta soberanía no ha sido más que nominal, porque -

ha sido el Poder central el que siempre ha impuesto su volun-

tad, limitándose las autoridades de cada Estado a ser los ins

trumentos ejecutores de las 6rdenes emanadas de áquel. Final

mente, ha sido también vana la promesa de la Constituci6n de -

1857, relativa ha asegurar a los Estados la forma republicana, 

representativa y popular, pues a la sombra de este principio, 

que también es fundamental en el sistema de Gobierno federal ·

adoptado para la nación entera, los poderes del Centro se han 

injerido en la administración interior de un Estado cuando sus 

gobernantes no han sido dóciles a las órdenes de aquéllos, o -

sólo se ha dejado que en cada Entidad Federativa se entronice 

un verdadero cacicazgo, que no otra cosa ha sido, casi invari~ 

blernente, la llamada administraci6n de los gobernadores que ha 

visto la naci6n desfilar en aquéllas4 

11 La historia del país, que vosotros habéis vivido en bue

na parte en estos Últimos años, me prestaria abundantísimos d~ 

tos para comprobar ampliamente las observaciones que dejo apu~ 

tadas; pero que aparte de que vosotros, estoy seguro, no las -
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pondréis en duda, porque no hay mexicano que no conozca todos 

los escándalos causados por las.v~olaciones flagrantes a la -

Constitución de 1857, esto demanaaría exposiciones prolijas, -

del todo ajenas al carácter de una reseña breve y sumaria, de 

los rasgos principales de la iniciativa que me honrro hoy en -

poner en vuestras manos, para que la e~tud_iéis con todo el de

tenimiento y con todo el celo que de vosotros espera la naci6n, 

como el remedio a las necesidades y miserias de tantos años. -

En la parte expositiva del decreto del 14 de septiembre del e~ 

rriente año, en el que se modificaron algunos artículos de las 

adiciones al Plan de Guadalupe, expedidas en la her6ica Vera-

cruz el 12 de diciembre de 1914, expresamente ofreci6 el Ge--

bierno de mi cargo que en las reformas a la Constitución de --

1857, que indicaría ante este Congreso, se conservaría intacto 

el espíritu liberalde aquélla y la forma de Gobierno en ella -

establecida; que dichas reformas s6lo se reducirían a quitarle 

lo que la hace inaplicable, a suplir sus deficiencias, a dis! 

par la oscuridad de algunos de sus preceptos, y a limpiarla de 

todas las reformas que no hayan sido inspiradas más que en las 

ideas de poderse servir de ella para entronizar la dictadura. 

"No podré deciros que el proyecto que os presento sea una 

obra perfecta, ya que ninguna que sea hija de la inteligencia 

humana puede aspirar a tantot pero creed.me señores diputados, 

que las reformas que propongo son hijas de una convicción sin

cera, son el futuro de mi personal experiencia y la expresi6n 

de mis deseos hondos y vehementes porque el pueblo mexicano a1 
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canee el goce de todas las libertades, la ilustraci6n y progr~ 

so que le den lustre y respeto en el extranjero, y paz y bie-

nestar en todos los asuntos dom€sticos. 

"Siendo el objeto de todo Gobierno el amparo y protecci6n 

del individuo, o sea de las diversas unidades de que se compo

ne el agregado social, es incuestionable que el primer requisi

to que debe llenar la Constituci6n Política, tiene que ser la 

protecci6n otorgada, con cuanta precisi6n y claridad sea dable, 

a la libertad humana, en todas las manifestaciones que de ella 

derivan de una manera directa y necesaria, como constitutivas 

de la personalidad del hombre. 

"Partiendo de este concepto, que es el primordial, como -

es el que tiene que figurar en primer t~rmino, marcando el fin 

y objeto de la instituci5n del Gobierno, se dará a las instit~ 

cienes sociales su verdadero valor, se orientar~ conveniente~

mente la acción de los poderes públicos y se terminarán hábi-

tos y costumbres sociales y políticas, es decir: procedimien-

tos de Gobierno que hasta hoy no han podido fundamentarse, de

bido a que si el pueblo mexicano no tiene la creencia en un -

pacto social en que repose toda la organizaci6n política, ni -

el origen divino de un monarca, señor de vidas y haciendas, -

si comprende muy bien que las instituciones que tiene, si bien 

proclaman altos principios no se amoldan a su manera de sentir 

y de pensar, y que lejos de satisfacer necesidades, protegien

do el pleno uso de la libertad, carecen por completo de vida, 

dominados, como han estado, por un despotismo militar enerva~ 
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te y por explotaciones inicuas, que han arrojado a las clases 

más numerosas a la desesperaci6n y a la ruina. 

"Ya antes dije que el deber .primordial del Gobierno es fa

cilitar las condiciones necesarias para la organizaci6n del d~ 

recho o, lo que es lo mismo, cuidar de que se mantengan intac

tas todas las manifestaciones de libertad. individual, para que, 

desarrollándose el elemento social, pueda, a la vez que conse

guirse la coexistencia pacífica de todas las actividades, rea

lizarse la unidad de esfuerzos y tendencias en orden a la pro

secuci6n del fin común; la felicidad de todos los asociados. 

ºPor esta razc5n, lo primero que debe hacer la Constitu-

ci6n política de un pueblo, es garantizar, de la manera más am

plia y completa posible, la libertad humana, para evitar que -

el Gobierno, a pretexto del orden o de la paz, motivos que 

siempre alegan los tiranos para justificar sus atentados, ten

ga alguna vez de limitar el derecho y no respetar su uso ínte

gro, atribuy~ndose la facultad exclusiva de dirigir la inicia

tiva individual y la actividad social, esclavizando al hombre 

y a la sociedad bajo su voluntad omnipotente. 

"La Constitución de 1857 hizo, segfin antes he expresado, 

la declaraci6n de que los derechos del hombre son la base y 

objeto de todas las instituciones sociales; pero, con pocas e~ 

cepciones, no otorg6 a esos derechos las garantías debidas, lo 

que tampoco hicieron las leyes secundarias, que no llegaron a 

castigar severamente la violaci6n de aquéllas, porque s6lo fi

jaron penas nugatorias por insignificantes que casi nunca se -
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hicieron efectivas. De manera que sin temor de incurrir en -

exageraci6n, puede d~cirse que a pesar de la Constituci6n men-

cionada, la libertad individual qued6 por comple·to a merced de 

los gobernantes. 

"El número de atentados contra la libertad y sus diversas 

manifestaciones, durante el período en que la Constitución de 

1857 ha estado en vigor, es sorprendente; todos los días ha h~ 

bido quejas contra los abusos y excesos de la autoridad, de 

uno a otro extremo de la República; y sin embargo de la gener~ 

lidad del mal y de los trastornos que constantemente ocasiona-

ba, la autoridad judicial de la Federaci6n no hizo esfuerzos -

para reprimirlo, ni mucho menos para castigarlo. 

"La imaginación no puede figurarse el sinnúmero de ampa-

ros por consignación al servicio de las armas, ni contra las -

arbitrariedades de los jefes políticos, que fueron, más que ~-

los encargados de mantener el orden, los verdugos del indivi--

duo y de la sociedad; y de seguro que causaría, ya no sorpresa, 

sino asombro, aún a los espíritus más despreocupados y más in

sensibles a las desdichas humanas, si en estos momentos pudie-

ran contarse todos los atentados que· ia·Autoridad Judicial Fedc-

ral no quizo o no pudo reprimir. 

"La simple declaraci6n de derechos, bastante en un pueblo 

de cultura elevada, en que la sola proclamaci6n de un princi-

pio fundamental de orden social y político, es suficiente para 

imponer respeto, resulta un valladar ilusorio donde, por una -
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larga tradici6n y por usos y costumbres inveterados, la autori 

dad ha estado investida de facultades omnímodas, donde se ha -

atribuido poderes para todo y don.de el pueblo no tiene otra e~ 

sa que hacer mgs que callar y obedecer. 

"A corregir ese mal tienden las diversas reformas que el 

Gobierno de mi cargo propone, respecto.a ia secci6n primera -

del tttulo primero de la Constituci6n de 1857, y abrigo la es-

peranza de que con ellas y con los castigos severos que el C6-

digo Penal imponga a la conculcaci6n de las garantías indivi-

duales, se conseguir~ que los agentes del poder público sean -

los que deben ser; instrumentos de seguridad social, en vez de 

ser lo que han sido, los opresores de los pueblos que han teni 

do la desgracia de caer en sus manos. 

El artículo 20 de la Constituci6n de 1857 señala las ga-

rantías que todo acusado debe tener en un juicio criminal; pe

ro en la práctica esas garant!as han sido enteramente inefica

ces, toda vez que, sin violarlas literalmente, al lado de ellas 

se han seguido prácticas verdaderamente inquisitoriales que d~ 

jan por regla general a los acusados sujetos a la acci6n arbi

traria y despótica de los jueces y a~n de los mismos agentes o 

escribientes suyos. 

"El artículo 21 de la Constitución de 1857 di6 a la auto-

ridad administrativa la facultad de imponer como corrección -

hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusi6n -

en los casos y modo que expresamente determine la ley, reser-

vando a la autoridad judicial la aplicación exclusiva de las -
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penas propiamente tales. 

"Este precepto abri6 una anchísima puerta al abuso, pues 

la autoridad administrativa se consider6 siempre. en posibili-

dad de imponer suceSivamente y a su voluntad, por cualquiera -

falta imaginaria, un mes de reclusi6n, mes que no terminaba en 

mucho tiempo. 

11 La sociedad entera recuerda horrorizada los atentados e~ 

metidos por jueces que, ansiosos de renombre, veían con positi 

va f ruici6n que llegase a sus manos un proceso que les permi-

tiera desplegar un sistema completo de opresi6n, en muchos ca

sos contra personas inocentes, y en otros contra Xa tranquili

dad y el honor de las familias, no respetando, en sus inquisi

ciones, ni las barreras mismas que terminantemente establecía 

la ley. 

"Con la institución del Ministerio Público, tal como se -

propone, la libertad individual quedará asegurada; porque se-

g6n el artículo 16, nadie podrá ser detenido sino por 6rden de 

la autoridad judicial, la que no podrá expedirla sino en los -

términos y con los requisitos que el mismo artículo exige. 

"El Poder Legislativo tiene, incuestionablemente, el der~ 

cho y el deber de inspeccionar la marcha de todos los actos -

del Gobierno, a fin de llenar debidamente su cometido, tomando 

todas las medidas que juzgue convenientes para normalizar la -

acci6n de aquél; pero cuando la investigaci6n no debe ser mer~ 

mente informativa, para juzgar de la necesidad e improcedencia 
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de una medida legislativa, sino que afecta a un carácter mera

mente judicial, la reforma faculta tanto a las Cámaras como al 

mismo Poder Ejecutivo, para excitar a la Suprema Corte a que -

comisione a uno o algunos de sus miembros, o a un magistrado 

de Circuito, o a un juez de Distrito, o a una comisi6n nombra

da por ella para abrir la averiguaci6n correspondiente, única

mente para esclarecer el hecho que se desea conocer; cosa que 

indiscutiblemente no podrían hacer los miembros del Congreso, 

los que de ordinario tenían que conformarse con los informes -

que quisieran rendirles las autoridades inferiores. 

Del an~erior enunciado se enfoca una figura semejan~e al 

ombudsman sueco, -siendo esto una de las conclusiones princi

pales que más adelante señalaré, y que precisamente debería -

emanar del poder legislativo-. 

"Cuando las luchas de Independencia rompieron las ligadu

ras que ataban a esos pueblos a la metr6poli, deslumbrados con 

la grandiosidad de la Revoluci6n Francesa, tomaron para s1 to

das sus reivindicaciones, sin pensar que no tenían hombres que 

los guiasen en tan ardua tarea, y que no estaban preparados p~ 

ra ella. Las costumbres de gobierno no se imponen de la noche 

a lá mañana; para ser libre no basta quererlo, sino que es ne

cesario saberlo ser. 

A mi juicio, lo m~s sensato, lo más prudente y a la vez -

lo más conforme con nuestros antecedentes políticos, y lo que 

nos evitará andar haciendo ensayos con la adopción de sistemas 

extranjeros propios de pueblos de cultura, de hábitos y de orí 
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genes diversos del nuestro, es, no me cansaré_ de repetirlo, -

constituir el Gobierno de la RepGblica respetando escrupulosa

mente esa honda tendencia a la libertad, a la igUaldad y a la 

seguridad de sus derechos, que siente el pueblo mexicano. PoE 

que no hay que perder de vista, y s1, por el contrario, tener 

constantemente presente, que las naciones, a medida que más -

avanzan, más sienten la necesidad de tomar su propia direcci6n 

para poder conservar y ensanchar su vida, dando a todos los 

elementos sociales el goce completo de sus derechos y todas 

las ventajas que de ese goce resulten, entre otras, el auge p~ 

deroso de la iniciativa individual. 

"Este progreso social es la base sobre la que debe esta-

blecerse el progreso político: porque los pueblos se persuaden 

fácilmente de que e1 mejor arreglo constitucional, es el que -

m&s protege el desarrollo de la vida individual y social, fun

dado en la posesi6n completa de las libertades del individuo, 

bajo la ineludible condici6n de que éste no lesione el derecho 

de los demás. 

"Señores diputados, no fatigaré por más tiempo vuestra -

aten1::i6n, pues larga y cansada sería la tarea de hablaros de -

las demás reformas que contiene el proyecto que tengo la honra 

de poner en vuestras manos, reformas todas tendientes a asegu

rar las libertades públicas por medio del imperio de la ley, a 

garantizar los derechos de todos los mexicanos por el funcion~ 

miento de una justicia administrada por hombres probos y aptos, 

y a llamar al pueblo a participar, de cuantas maneras sea pos~ 
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ble, en la gesti6n administrativa. 

"El Gobierno de mi cargo cree haber cumplido su labor en 

el límite de sus fue~zas, y si en ello no ha obtenido todo el 

éxito que fuera de desearse, esto debe atribuirse a que la em-

presa es altamente dif!cil y exige una atenci6n constante que 

me ha sido imposible consagrarle, soli~itando, como he estado 

constantemente, por las maltiples dificultades a que he tenido 

que atender. 

"Toca ahora a vosotros coronar la obra, a cuya ejecuci6n 

espero os dedicaréis con toda la f~, con todo el ardor y con -

todo el entusiasmo que de vosotros espera vuestra patria, la -

que tiene puesta en vosotros sus esperanzas y aguarda ansiosa 

el instante en que le deis instituciones sabias y justas. 

ºQuerétaro, Qro., lo. de diciembre de 1916 11
• 76) 

A) APARICIÓN DE LA INSTITUCIÓN ÜMBUDSMAN EN LA CONSTITUCIÓN 
DE 1917 

Por lo que respecta a este punto, har~ una breve semblan

za én lo que se refiere a la exposición de motivos de don Ve-

nustiano Carranza en la entrega del proyecto de Constitución -

presentado ante el Congreso de la Uni6n con fecha primero de -

76) Diario de los Debates del Congreso Constituyente de Queré
taro 1o. de diciembre de 1916, Periódo Unico Tomo I No. 12 
PP• 260 a 270. 
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diciembre del año de mil novecientos dieciseis, que siendo una 

figura o arquetipo del sueco, plasma y enfoca una funci6n sem~ 

jante de lo que propiamente es esta instituci6n ornbudsman; y -

que es precisamente en donde aparece, en nuestra legislaci6n -

suprema: 

"El Poder Legislativo, que por naturaleza propia de sus - · 

funciones, tiende siempre a intervenir en las de los otros, e~ 

taba dotado en la Constitución de 1857 de facultades que le 

permitían estorbar y hacer embarazosa y difícil la marcha del 

Poder Ejecutivo, o bien sujetarlo a la voluntad caprichosa de 

una mayoría fScil de formar en las ~pocas de agitaci6n, en que 

regularmente predominaban las malas pasiones y los intereses -

bastardos. 

Encaminadas a lograr ese fin, se proponen varias reformas 

de las que, la principal, es quitar a la C:imara de Diputados·

el poder de juzgar al presidente de la RepGblica y a los demás 

altos funcionarios de la Federaci6n, facultad que fué, sin du

da, la que motiv6 que en las dictaduras pasadas se procurase -

siempre tener diputados serviles, a quienes manejaban como au

t6matas. 

El Poder Legislativo tiene, incuestionablemente, el dere

cho y el deber de inspeccionar la marcha de todos los actos -

del Gobie~no, a fin de llenar debidamente su cometido, tomando 

todas las medidas que juzgue convenientes para normalizar la -

acci6n de aquél; pero cuando la investigaci6n no debe ser mer~ 

mente informativa, para juzgar de la necesidad e improcedencia 
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de una medida legislativa, sino que afecta a un carácter mera

mente judicial, la reforma faculta tanto a las Cámaras como al 

mismo Poder Ejecutivo, para excit.ar a la Suprema Corte a que -

comisione a uno o algunos de sus miembros, o a un magistrado 

de Circuito, o a un juez de Distrito, o a una comisión nombra

da por ella para abrir la averiguación cor.respondiente, única

mente para esclarecer el hecho que se desea conocer; cosa que 

indiscutiblemente no podr1an hacer los miembros del Cong~eso, 

los que de ordinario tenían que conformarse con los informes -

que quisieran rendirles las autoridades inferiores. 

Esta es la oportunidad, de tocar una cuestión que es casi 

seguro se suscitare entre vosotros,·ya que en los últimos años 

se ha estado discutiendo, con el objeto de hacer aceptable, -

cierto sistema de gobierno que se recomienda como infalible, -

por una parte, contra la dictadura, contra la anarquía, entre 

cuyos extremos han oscilado constantemente, desde su indepen-

dencia, los pueblos latinoamericanos, a saber: el régimen par

lamentario. Creo no s6lo conveniente, sino indispensable, de

ciros, aunque sea someramente, los motivos que he tenido para 

no aceptar dicho sistema, entre las reformas que traigo al co

nocimiento de vosotrosº. 77) 

"Artículo 97.-

Podrá también la suprema Corte de Justicia de la Naci6n -

77) Ibdem ..... , p .. 267. 
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nombrar magistrados de Circuito y jueces de Distrito supernum~ 

rarios que auxilien las labores de los tribunales o juzgados -

donde hubiere recargo de negocios, a fin de obtener que la Ad-

ministraci6n de Justicia sea pronta y expedita; y nombrará al-

guno o algunos de sus miembros o algGn juez de Distrito o ma--

gistrado de Circuito, o designará uno o varios comisionados es-

peciales, cuando as! lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ej~ 

cutivo federal, o alguna de las Cámaras de la Uni6n, o el go--

bernador de algún Estado, únicamente para que averigue la con

ducta de algún juez o magistrado federal o algún hecho o he-

chas que constituyan la violación de alguna garantía individual, 

o la violaci6n del voto público o algún otro delito castigado -

por la ley federal. 

" ............... 78) 

Inmersa en la exposici6n de motivos antes transcrita, se 

deriva la justificaci6n o naturaleza jurídica de la figura del 

Ombudsman que aunque no delimitada ni expresada en forma clara, 

se nota la avanzada teoría, dentro de la declaraci6n de las g~ 

rantías individuales o derechos del hombre, de aceptar judi--

- cialmente a aquél, dejando constancia en tal aspecto; de lo --

78) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pro 
mulgada el 5 de febrero de 1917 por don vcnustiano Carran~ 
za. 



139. 

avanzado del "querer" del Constituyente, al implantar un órga

no de supervisión sobre los actos a ejercer por parte de la Su 

prema Corte de Justicia de la Nac~6n -POR PRIMERA VEZ- al f ~ 

ceetar tanto a las Cámaras corno al Poder Ejecutivo para exci-

tar a ésta a comisionar a alguno o algunos de sus miembros, o 

a un Magistrado de Circuito o a un Juez de Distrito o a una ca 

misiOn nombrada por ella para abrir una averiguación Onicamen

te para esclarecer el hecho que se desea conocer. Seguramente 

hechos anticonstitucionales. Lo anterior qued6 de inicio, pla!!_ 

mado en el tercer p~rrafo del art1culo 97 de la Constitución -

Federal de 1917, pero aún más cuando expresamente se faculta -

al máximo Tribunal de la Nación a: 

" •••••••• DESIGNAR UNO O VARIOS COMISIONADOS ESPECIALES, 

CUANDO ASI LO JUZGUE CONVENIENTE O LO PIDIERE EL EJECUTIVO FE

DERAL, O ALGUNA DE LAS CAMARAS DE LA UNION, O EL GOBERNADOR DE 

ALGUN ESTADO, UNICAMENTE PARA QUE AVERIGUE LA CONDUCTA DE-AL-

GUN JUEZ O MAGISTRADO FEDERAL O ALGUN HECHO O HECHOS QUE CONS

TITUYAN LA VIOLACION DE ALGUNA GARANTIA INDIVIDUAL, O LA VIOLA

CION DEL VOTO PUBLICO O ALGUN OTRO DELITO CASTIGADO POR LA LEY 

FEDERAL. 

Queda pues manifiesto el espíritu de ombudsman judicial -

el que por primera vez aparece en nuestra máxima legislaci6n. 

Con posterioridad la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ci6n consider6 que no podría involucrarse en materia política 

pues no era en realidad el espíritu de formaci6n de tan alto -

Tribunal pero en cambio se ejerci6 su funci6n de ombudsman al 
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dejar constancia de su intervención en los tan desagradables -

hechos acaecidos en la Ciudad de León Guanajuato en el mes de 

enero del año de 1946 en la tristemente celebre "matanza de -

León11, toda vez por que así lo relata el informe anual del en

tonces Presidente de ese alto Tribunal don Salvador Urbina en 

su informe de fecha 31 de enero de ese mismo año de 1946 ante 

el Pleno. 

Por otro lado es indispensable hacer remembranza del aco~ 

tecimiento que en líneas anteriores me he referido, donde esta 

facultad otorgada constitucionalmente produjo resultados por -

dem~s positivos, cuando precisamente el Partido Acción Nacio-

nal por conducto de sus integrantes plantearon los trágicos 

acontecimientos ocurridos y suscitados en la Ciudad de Le6n 

Guanajuato en los días de enero del año de 1946, donde se mani 

fest6 la intervenci6n de las fuerzas armadas teniendo resulta

dos funestos y un sinnfimero de heridos, que conmovieron a la -

sociedad y la alarmaron. Por determinaci6n de una mayoría de 

veinte ministros, en contra de un desidente, y por conducto -

del estudio de un constituyente, Constitucionalista y Ministro 

del propio máximo Tribunal, Hilario Medina, se analiz6 la sus

tancia, el espíritu as1 como el alcance del multicitado artíc~ 

lo 97, asegurándose, no obstante que había que reiterar la an

tecesora tradici6n de la Corte, sobre mezclarse en asuntos po

líticos para no disminuir su prestigio por lo que respecta a -

sus funciones de impartici6n de justicia y sobre todo para no 

entorpecer la política activa y agitaciones por parte de los -
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partidos, siendo el caso la simple facultad de averiguar, toda 

vez que "es diversa de la facultad de decisi6n que usa al fun

cionar normalmente11
, las circunstancias particulares que sed~ 

tallaron en el dictamen correspondiente resalta la indebida i~ 

tervenci6n de la fuerza armada, que implicaba la imperiosa ne

cesidad de mandar e instaurar la práct~ca ~e una investigaci6n, 

que tendría como finalidad establecer si hubo violaci6n a las 

garantías individuales, al voto público y sobre todo a la ley 

fundamental~ De los anteriores conceptos que he expuesto, co

rrespondiente al informe que rindió el Presidente de la Supre

ma Corte de Justicia de la Nación, siendo en ese entonces don 

Salvador Urbina, del año en que se suscitaron estos acontecí-

mientas. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, asign6 para la 

investigaci6n de estos hechos a los comisionados especiales en 

uso de la facultad que le otorgaba el multicitado numeral con~ 

titucional, los cuales se trasladaron a la Ciudad de Le6n Gua

najuato, y rindieron su informe fechado el día 31 de enero de 

1946, informe que resolvi6 el Pleno de dicho máximo Tribunal -

en el que enunci6 que existían datos bastantes que presumían -

que en dichos sucesos hubo violaciones de garantías individua

les y del voto p6blico, así corno la comisi6n de delitos de la 

esfera federal, de esta manera se envi6 al Presidente de la R~ 

pública la resoluci6n correspondiente acompañada de los anexos 

comprobatorios, solicitándole al mismo titular del Ejecutivo -

Federal comunicara al Gobernador del Estado de Guanajuato, y a 
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los peticionarios de la investigaci6n, el acuerdo respectivo -

que fue aprobado por unanimidad de quince votos. 

De lo anterior quiero poner de manifiesto que la recomen

daci6n y consecuencias fueron trascendentes y a fondo y que -

obligaron a tomar determinaciones políticas y jurídicas, para 

sancionar a los culpables de la tristemente conocida "Matanza 

de Leónº. 

Desde aquellos años de 1946 hasta la fecha, la Suprema -

Corte de Justicia de la Nación se ha negado en forma sistemát! 

ca al uso de facultades de ese artículo 97, de nombrar comisi~ 

nadas especiales para la tarea que indica el propio precepto, 

pero queda una importante constancia de que existió en nuestro 

país un ornbudsman judicial que dotó de grandes beneficios a la 

justicia Nacional Mexicana. 

B) LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

De lo anterior quisiera expresar desde un punto de vista 

muy particular, por lo que respecta al concepto de Derechos H~ 

manos: "son todos aquellos derechos que se consagran y se pla:!. 

man en los cuerpos de los documentos constitucionales de cada 

uno de los países; siendo que éstos contemplan a la libertad y 

justicia social, y que ante los cuales debe existir alguien o 

algo que los haga cumplir para su observancia y eficacia". 
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Por otro lado deseo hacer un breve resumen referente a la 

investigaci6n del presente trabajo, por lo que se refiere a la 

protecci6n de los derechos humano~, los cuales se han declara

do como los más caros ideales de todos los ciudadanos, para su 

efectiva protecci6n, y que a través de las inquietudes de los 

que luchan por estas causas sociales hacen eco en el devenir -

de la historia, y sobre todo se han concretado en los diferen

tes instrumentos fundamentales aquellos anhelos y gritos de la 

humanidad, tales como libertad y los reclamos de igualdad y 

justicia social. Estos principios encausaron a las gestas re

volucionarias de los países, como Estados Unidos de América, -

Francia, España, México, etc. de igual forma a la Declaraci6n 

Universal de los Derechos Hwnanos de 10 de diciembre de 1948, 

la integraciOn de la Comisi6n Interarnericana de los Derechos -

Humanos de 1959. En razón de estos acontecimientos surge la -

Cornisi6n Nacional de Derechos Humanos, de creaci6n por decreto 

presidencial, con la gran tarea de vigilar y preservar los de

rechos fundamentales del hombre los cuales se plasman y se co~ 

sagran en la parte dogmática de nuestra Carta Magna, precisa-

mente en el capítulo de garantías individuales. Para abundar 

sob~e lo anterior cabe mencionar algunos antecedentes históri

cos, tanto de organismos e instrumentos que tienen y tuvieron 

semejanza a la función que desempeña la Comisi6n, conocidas en 

otros países y en otras épocas corno: Defensorías, Procuradu-

rías así como Ombudsman de Derechos Humanos. 

El antecedente histórico más antiguo en México, que se --
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asemeja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es el de1 

año de 1847, en la iey de Procuradurias de Pobres promovidas -

por el Licenciado don Ponciano Arriaga en el Estado de San Luis 

Potosí, dándose precisamente el 5 de marzo, siendo titular del 

Ejecutivo en esa ~poca don Antonio Ladr6n de Guevara, su crea

ci6n fué motivada por la procuraci6n de la defensa de los dere 

chas humanos a nivel local, tomando como finalidades el de pr~ 

mover el respeto para las personas desvalidas ante todo abuso, 

vejaci6n, agravio, maltrato y todas aquellas conductas negati

vas emanadas de las autoridades y elementos que conformaban el 

aparato gubernamental de San Luis Potosí. Los Procuradores 

apoyados en esta ley, ten1an la obligaci6n de exigir a las au

toridades competentes atendieran sus requerimientos, siendo es 

te quizá el primer intento semejante a la figura del ombudsman 

en México. De entre los organismos que tienen como finalidad 

la defensa de estos derechos y que tambi~n forman parte de los 

antecedentes en los cuales se apoya para la creaci6n de la Co

rnis i6n Nacional de Derechos Humanos, aunque su naturaleza es -

un cuanto tanto diferente es la Procuraduría del Consumidor, -

creada en el año de 1975, la cual sirve como antecedente para 

la protección y tutela de los Derechos Humanos, aunque no pri

mordiarlmente frente al poder p6blico. En Nuevo Le6n se funda 

en 1983 la Procuraduría de Vecinos; en el año de 1985 se irn-

planta la Defensoría de los Derechos Universitarios, en la Un~ 

versidad Nacional Aut6noma de México: En Aguascalientes, en el 

año de 1988 se funda la Procuraduría de Protección Ciudadana; 

en el año de 1989 corno arltecedente más directo y cercano se --
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crea la Dirección General de Derechos Humanos, tutelada por la 

Secretaría de Gobernaci6n. Del anterior enunciado, se despre~ 

de la gran preocupaci6n de salvag.uardar lo m:is anhelado de la 

persona humana, que es sin duda la funci6n primordial de la e~ 

misi6n, y que es precisamente, la protecci6n de las Garantías 

Individuales, los Derechos Humanos de cad~ ente que se encuen

tre en nuestro país. 

C) Monvo. OBJETO, SUJETOS <NACIONALES v EXTRANJEROS) DE 

LA~COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

Toda vez que la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, --

fué creada por Decreto Presidencial, de acuerdo a las faculta-

des del ejecutivo otorgadas por nuestra Carta Magna, y dadas -

estas facultades no se sigue un proceso legislativo en forma -

-siendo esto uno de los puntos principales en mis conclusiones-. 

Con respecto a este punto, abarcaré desde el punto de vi~ 

ta del reclamo de la sociedad civil, considerando que es el --

verdadero motivo para la creación de la comisi6n Nacional de -

Derechos Humanos, mismo que no se desconoce por ningún nacio-

nal, ya que los medios de comunicaci6n se han encargado de di

fundir las constantes violaciones inherentes a los derechos h~ 

manos, como resultado de los enormes actos de autoritarismo y 

de impunidad, afectando desde luego a las instituciones públi

cas y sobre todo a la convivencia social, dando esto una anplia 
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exposición de motivos para la creaci6n de la ~ornisi6n Nacional 

de Derechos Humanos en nuestro pa!s. 

Considero además, que ningGn proceso de modernizaci6n o -

democratizaci6n son .justificables, si se oponen al respeto y -

protecci6n de los Derechos Humanos, esto es lograble con la -

participación de los ciudadanos en general para que la legali

dad constitucional no esté a cargo y al arbitrio de los pode-

res pGblicos sino que haya un costo y sanci6n a todo abuso, oh 

servándose primordialmente su legalidad. 

Es de todos conocido que con antclaci6n a la creaci6n de 

la Cornisi6n; y no obstante a pocos meses de su funcionamiento, 

con frecuencia leíamos en los diarios de circulaci6n nacional, 

la existencia de enonnes violaciones en casos extremos y alar

mantes de los derechos humanos. Incluyendo en la entrevista -

al investigador Barrera Graíf en el diario la Jornada de f ecfia 

18 de julio del año de 1990 afirma: "Actualmente no se vive -

en un estado de derecho, las violaciones a los derechos huma-

nos son miles, y acus6 de ello al actual régimen que padecemos, 

que pisotea y viola constantemente las garantías y derechos h~ 

manos". De entre otras de las violaciones, son la constante -

agresi6n a los periodistas, lo cual considero es un atentado a 

la libre expresi6n de las ideas, que se produce en momentos de 

violencia e intolerancia política en varios de los estados de 

nuestra Rep6blica. 

De lo anterior, considero, que la tajante decisión polít!_ 

ca de asestar de frente a toda la corrupción existente princi-
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palrnente en el funcionamiento judicial, fué 1o que llevó al -

Ejecutivo Federal, a crear un organismo encargado de la vigi-

lancia y el efectivo cumplirnientq de los derechos fundamentales 

del hombre contemplados y consagrados en nuestra máxima ley, -

para la conservaci6n del estado de derecho, toda vez que este 

es el único medio de seguridad del ente como aspecto de vital 

importancia para la modernizaci6n de nuestro país encauzada -

por el actual gobierno. 

El objeto primordial de la Comisi6n Nacional de Derechos 

Humanos, es la de construir una nación democrática, moderna, -

tomando corno plataforma la protecci6n y tutela de los derechos 

del individuo, estando atenta y vigilando que ninguna viola-

ci6n a los derechos humanos y civiles quede impune, y una vez 

que esto se cristalice, se logrará la convivencia pacífica y -

el progreso social de los mexicanos. Por otro lado, esto es -

extensivo a todo extranjero que se encuentre transitoria o ha

bitualmente en nuestra naci6n, que además se encuentra estatui 

do en el Reglamento Interno de la Comisi6n Nacional de Dere-

chos Humanos, para su mayor seguridad jurídica. 

Cabe mencionar, que la decisi6n del titular del Poder Ej~ 

cutivo fué la adecuada, tomando como base los informes semes-

trales a que está obligado a presentar el Presidente de la Co

misi6n, de los cuales se desprende la disminuci6n en el parce~ 

taje de violaciones a los derechos humanos, de donde también -

se desprende la cooperaci6n de las autoridades gubernamentales 

hacia la misma Comisi6n, suministrando de todo lo necesario p~ 
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ra que esta investigue las quejas que se le p~esenten, y acep

tando en los casos en que sean ciertas las recomendaciones que 

esta expone, en aras de la protección y tutela de los derechos 

básicos consagrados·y plasmados en nuestra máxima ley, precis~ 

mente en el capítulo que se refiere a las garantías individua-

les. 

0) FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS 

La palabra Constituci6n, implica un conjunto de normas j~ 

rídicas con determinado contenido, de acuerdo con representa--

cienes de índole estatal, jurídica y política, y con especial 

énfasis en el estudio e investigaci6n a que me he venido ref i-

riendo, siendo el capitulo de Garantias Individuales. Lo que 

caracteriza la estructura constitucional, es que sus funciones 

y atribuciones se efectaan con apego a su normatividad jurídi-

ca, cuya validez sobrepasa las fronteras de la arbitrariedad. 

Proporcionando desde luego la vigencia del estado de derecho, 

siendo este la piedra angular del ejercicio de las autoridades. 

La tutela de los derechos humanos, descansa en normas de 

carácter constitucional, haciendo más eficiente la funci6n del 

Estado, asegurando el cumplimiento de sus obligaciones consti

tucionales, para la observancia del respeto irrestricto a los 

derechos fundamentales del ente, tomando como plataforma la o~ 
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servancia de las garant1as individualeS, plasmadas y consagra

das en nuestra Carta Magna, que· en conjllnto forman un fundame~ 

to constitucional, por lo cual s~ cre6 la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos; como organismo e instrumento de la sociedad 

para la vigilancia y auxilio a las autoridades para la obser--

vancia extricta de la ley, fundamentalmente en la protección y 

tutela de las garantías individuales. 

"El marco de referencia y de acci6n de la Comiai6n -
Nacional de Derechos Humanos, está bien definido: La 
Constitución Política y su proyecto nacional en esta 
materia, las leyes respectivas, los tratados y conv~ 
nios Internacionales suscritos por México y el Decr~ 
to Presidencial que la crea, la organiza y con preci 
sión señala cuáles son sus facultades, sin duplicar-
6rganos ni competencias ya existentes''. 79) 

La garantía constitucional, es el instrumento dotado de -

legalidad, que sirve como plataforma para la protecci6n de los 

derechos hwnanos en ordenamientos de Derecho Positivo, divi--

di~ndose en tres grupos, siendo: 1) Igualdad personal: 2) L~ 

bertas individual: 3) Seguridad jurídica, de los cuales expo~ 

dré una breve semblanza para un mayor entendimiento: 

IGUALDAD PERSONAL: 

Artículo l. En los Estados Unidos Mexicanos, todo indi--

viduo gozará de las garantías que otorga esta Constituci6n. 

Artículo 2. Está prohibida la esclavitud en los Estados 

Unidos Mexicanos. 

79) Gaceta 90/0. Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. p. 4. 
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Artículo 3, Fracc. I, Inciso e}, Ciltimo párrafo. Contrl-. 

buir a la mejor convivencia humana evitando los privilegios de 

raza, secta, grupo, sexo o individuo. 

Artículo 4. rgualdad del var6n y la mujer. 

Artículo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se cene~ 

der§n títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores heredi-

tarios. 

Artículo 13. Ninguna persona o corporaci6n puede tener -

fuero. 

LIBERTAD INDIVIDUAL: 

Artículo 4 y 5. Libertad de trabajo. 

Artículo 6. Libertad de pensamiento. 

Artículo 7. Libertad de imprenta. 

Artículo 9. Libertad de asociaci6n. 

Artículo 10. Libertad de posesión de armas. 

Artículo 11. Libertad de tránsito. 

Artículo 15. Prohibici6n para la celebración de tratados 

de estradíci6n de reos políticos, esclavos, etc. 

Artículo 16. Libertad de in tirnidad. 

Artículo 24. Libertad de religi6n. 

SEGURIDAD JURIDICA: 

Artículo B. Derecho de petici6n. 

Artículo 13. Prohibici6n pura ser juzgado por leyes priv~ 
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tivas o tribunales especiales. 

Artículo 14. Libertad humana, cívica y socia1. 

Artículo 16. Libertad de po~esi6n de p~opie~a~es, docu-

mentos, etc. 

Artícul~ 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 principalmente, sie~ 

do garantías de los procesados. 

"La expansi6n y la observancia del principio del esta 
do de derecho constituye la alternativa racional freñ 
te a la violencia, por ende, la Única garantLa de prO 
tecci6n a los derechos humanos. Se funda en un doble
ideal: todo poder del Estado ha de proceder del dere
cho y ha de ejercer de conformidad con el derecho: el 
derecho mismo se funda en el principio supremo del -
respeto al ser humano. 

El estado de derecho está sujeto, en todo y cada uno 
de sus actos, al imperio de la ley, en cuyo espíritu 
encontramos el afán de reprimir el instinto de la vio 
lencia y evitar la arbitrariedad en los diferentes -~ 
grupos sociales, de los cuales el más complejo y me-
jor estructurado es el Estado, capaz de realizar los 
mayores beneficios hacia los gobernados, pero también 
con poder para cometer los mayores abusos contra los 
individuos". 80} 

E) llMBITOS DE INJERENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS 

·La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, es creada con -

la finalidad de vigilar y hacer cumplir los principios plasma

.. -· dos a la defensa de los derechos fundamentales, más no para la 

80) Oocunentos Básicos sobre la Tortura. Serie Folletos 90/3, 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. P• 5. 



l.52 • 

. · .. \·; '.·. '-'· ·- . 

sin el ánimo de entrometerse en ·asllnt~s·_qu-~- no-:e~t~'n -dentro de 

su esfera de competencia, ya que corrio· h-e apurítadó, .tiene la f!_ 

nalidad de atender las quejas que le Sean Presentada$ como re-

sultado de lesiones hacia los particulares. 

Esta Comisi6n orgánicamente se encuentra tutelada por la 

Secretaría de Gobernaci6n, acotada por los artículos; primero 

del decreto presidencial el cual la crea con fecha 6 de junio 

del año de 1990, así como de su Reglamento Interno el cual se 

aprueba el día lo. de agosto del mismo año, sus recornendacio--

nes no son asesoradas por autoridades, ni mucho menos sus de--

terminaciones, dado el principio de autonomía de que goza. 

El artículo 3o. del Reglamento Interno de la Comisi6n Na-

cional de Derechos Humanos, señala los casos de intervenci6n -

de la Comisión; 

"Violaciones administrativas, vicios en los procedimien--

tos y delitos que lesionen a una persona o a un grupo, que sean 

cometidos por una autoridad o un servidor público. 

Violaciones administrativas, vicios en los procedimientos 

y delitos que lesionen a una persona o a un grupo, cometidos -

por otros agentes sociales, cuya impunidad provenga de la anu~ 

cia o la tolerancia de alguna autoridad o servidor pGblico, y 

En los casos a que se refiere los dos párrafos anteriores, 

por negligencia imputable a alguna autoridad o servidor públi-

ca". 
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El artículo 4o., señala los casos _de_no intervenci9n por. 

parte de la Comisión: 

"En sentencias definitivas y· en aspectos .·j"uri.~di:~~i-6rl~í~S 

de fondo. 

En conflictos laborales en los que exista una contráVer-

sia individual o colectiva entre trabajador y patrón y que es-

ta sea de competencia jurisdiccional. 

Si tendrá competencia en conflictos laborales donde inteE_ 

vengan alguna autoridad administrativa y supuestamente se ha--

yan violado garantías individuales y sociales. 

En la calificaci6n de elecciones, funci6n que corresponde 

a los órganos jurisdiccionales o a los congresos locales y fe-

deral. Si podrá intervenir en caso de violaci6n a las garan--

tías individuales establecidas en la Constituci6n que se come-

tan durante los procesos comiciales. 

La intervenci6n a que se refiere el párrafo anterior, de-

berá darse antes de que los organismos competentes emitan su -

resoluci6n definitiva. 

F) ESTRUCTURA ÜRGÁNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS 

Para el mejor funcionamiento, eficacia y agilizaci6n a -

los trámites que atiende la Comisi6n, es necesario prioritizar 
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la protecci6n y tutela de los derechos fundam~ntales, asimismo 

se establece la diviSi6n de funciones y facultades en los 6rg~ 

nos que la conforman, señalando las atribuciones·que gozan ca

da uno de estos: 

Artícul.o 

I. El. 

II. El 

III. El 

IV. El 

v. El 

TITULO II 

DE LOS ORGANOS DE LA COMISION 

CAPITULO UNICO 

Go. Son 6rganos de la Comisi6n: 

Presidente; 

Consejo; 

Secretario Técnico del Consejo; 

Secretario Ejecutivo, y 

Visitador. 

TITULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ORGANOS 

DE LA COMISION 

CAPITULO I 

DEL PRESIDENTE DE LA COMISION 

Artículo 7o. El Presidente de la Comisi6n es designado -

por el Presidente de la RepGblica, como autoridad ejecutiva -

responsable de la Comisi6n. 

Artículo 80. Son facultades del Presidente de la Comí--

si6n: 

I. Ejercer las atribuciones que el decreto de creaci6n -
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confiere a 1a Comisi6n, coordinándose, en su'caso, con las di~ 

tintas autoridades que resulten competentes; 

II. Coordinar los trabajos de la Comisi6n y los del Con-

sejo; 

III. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicaci6n de -

las políticas que en el ámbito Federal·se establezca enlama

teria competencia de la Comisi6n; 

IV. Definir las normas para la coordinaci6n con las ins

tancias y organismos nacionales o internacionales relacionados 

con los Derechos Humanos; 

v. Informar semestralmente al Presidente de la República 

sobre el desempeño de las funciones de la Comisi6n y, en gene

ral, de los resultados de las acciones de protecci6n de los D~ 

rechos Humanos en el país. Este informe se hará público de i~ 

mediato; 

VI. Solicitar a cualquier autoridad del país, de acuerdo 

a las disposiciones legales aplicables, la información que re

quiera sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos, y e~ 

cuharlos personalmente cuando fuere el caso; 

VII. Hacer las recomendaciones y, en su caso, las obser

vaciones que resulten pertinentes a las autoridades del país -

por violaciones a los Derechos Humanos; 

VIII. Proponer al Presidente de la República el nombre -

de la persona que deba fungir corno Secretario Técnico del Con

sejo¡ 
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ne. Designar a las personas que deban o~upar los cargos 

de secretario Ejecutivo y Visitador de la Cornisi6n; 

X. Convocar a los miembros del Consejo, en los t~rminos 

del Artículo 9o., o Cuando lo estime necesario o encuentre fu~ 

dada la petici6n que en tal sentido le hicieren los miembros -

de este; 

XI. Nombrar a las personas que habrán de fungir corno ti

tulares de las diferentes unidades administrativas de la Comi

si6n, así como dirigir y coordinar las labores de estas últi-

mas por sr o a través de las personas que designe; 

XII. Establecer las relaciones con las comisiones estat~ 

les de los Derechos Humanos; 

XIII. Informar puntualmente de las actividades de la Co

rnisi6n del Consejo de la misma, y 

XIV. Las dem~s que le sean conferidas en otras disposi-

ciones legales. 

CAPITULO II 

DEL CONSEJO 

Artículo 9o. El Consejo es el 6rgano colegiado integrado 

por diez miembros con carácter honor!fico, el Presidente y el 

Secretario Técnico, facultado para establecer las políticas y 

lineamientos generales de la actuación de la propia Comisi6n -

en materia de Derechos Humanos en el pa1s, de los nacionales -

que residan en el exterior, así como de los extranjeros en Mé-
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xico .. 

El Consejo funcionará en sesiones ordinarias y extraordi

narias y tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus 

miembros pre~entes~ Las sesiones ordinarias se verificarán 

cuando menos una vez al mes. Los miembros actuarán con voz y 

voto. 

Los miembros del Consejo serán designados por el Preside!!. 

te de la Repdblica, durarán tres años y podrán ser redesigna-

dos. 

Artículo 10. El Consejo tendrá las siguientes facultades: 

I. Formular para la ejecuci6n del Presidente de la Corni

,:..tón, las directrices y lineamientos que considere pertinentes 

para la prevenci6n, vigilancia y protecci6n de los Derechos H~ 

manos en el pais y de los nacionales que residen en el extran

jero; 

II. Establecer los términos generales de la propuesta de 

política nacional e internacional que en materia de Derechos -

Humanos la Comisión someter!a a las autoridades competentes: 

III. Establecer los lineamientos generales de actuaci6n 

de la Comisi6n: 

IV. Aprobar los reglamentos y normas de carácter interno 

relacionados con la Comisi6n; 

v. Solicitar, cuando menos tre~·de los miembros del Con

sejo, al Presidente de la Comisi6n que convoque a sesi6n ex-

traordinaria cuando estime que hay razones de importancia para 
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ellos¡ 

VI. Opinar sobre el proyecto de informe semestral que el 

Presidente de la Comisi6n entregará al Presidente de la RepGbl~ 

.ca; 

VII. Cualquiera de los miembros del Consejo podrá pedir -

inforrnaci6n adicional sobre los asuntos que esten tratando o h!!_ 

ya resuelto la Comisi6n, y 

VIII. Las demás que le sean conferidas en otras disposi-

ciones legales. 

CAPITULO III 

DEL SECRETARIO TECNICO 

Artículo 11. El Consejo tendrá un Secretario Técnico, cu

yas atribuciones son las siguientes: 

I. Desarrollar las funciones que corresponden a un Secre

tario de cuerpo Colegiado: 

II. Preparar, de conformidad con las instrucciones del 

Presidente, la orden del día a que se someterán las sesiones ar 

<linarias y extraordinarias del Consejo, participando en ellas -

con voz y voto: 

III. Elaborar las actas de las sesiones del Consejo; 

IV. Proponer a·1 Presidente de la Comisión y coordinar las 

publicaciones y programas de divulgaci6n en medios masivos de -

comunicación, a través de los cuales se difunde lo relativo a -
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1a naturaleza, prevención y protección de los Derechos Humanos. 

V. Formular y ejecutar los programas de capacitaci6n que 

en materia de Derechos Humanos se hubieren aprobado; 

VI. Establecer los programas necesarios para garantizar 

la vigilancia de los Derechos Humanos, y 

VII. Las demás que le sean conferidas en otras disposi

ciones legales. 

CAPITULO IV 

DEL SECRETARIO EJECUTIVO 

Articulo 12. La Cornisi6n contará con un secretario Eje

cutivo quien será designado por el Presidente de la misma. 

Las atribuciones del Secretario Ejecutivo serán: 

I. Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisi6n -

de las políticas generales que en materia de Derechos Humanos 

habrá de seguir la Comisi6n ante los organismos gubernamenta

les y no gubernamentales nacionales e internacionales, en los 

que México participe, quien las someterá a la aprobaci6n del 

Presidente de la Rep6blica y coordinará en su caso con la Se

cretaría de Relaciones Exteriores; 

II. promover y fortalecer las relaciones de la comisi6n 

con organismos pGblicos, sociales o privados, nacionales e i~ 

ternacionales, estos Gltimos en coordinaci6n con la Secreta-

ría de Relaciones Exteriores¡ 
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III. Dictaminar sobre los tratados y convenciones que M~ 

xico deberá suscribir, denunciar o ratificar en la materia de 

Derechos Humanos; 

IV. Coordinar los estudios que se realicen pa7a el mayor 

funcionamiento de la propia Comisi6n, así como los que hayan -

de ser propuestos a los 6rganos gubernamenta1es, federales y -

locales; 

V. Preparar los proyectos e iniciativas de leyes y regl~ 

mentas que la Comisión haya de someter a los 6rganos competen-

tes; 

VI. Presentar oportunamente al Presidente de la Comisi6n 

un proyecto del informe que éste deberá rendir semestralmente 

al Presidente de la RepGblica sobre los resultados de las ac-

ciones de protecci6n a los Derechos Humanos; 

VII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que dicte 

el Presidente de la Comisión y a los que emanen del Consejo; 

VIII. Enriquecer y mantener la biblioteca y el acervo d2 

curnental de la Comisión, y 

IX. Las dem~s que le sean conferidas en otras disposici2 

nes legales. 

CAPITULO V 

DEL VISITADOR 

Artículo 13. La Comisi6n contará con un visitador, quien 
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dependerá directamente del Presidente de la Comisi6n y será 

nombrado por él. Son atribuciones del Visitador: 

I. Proporcionar atenci6n a los individuos y grupos que -

denuncien la. posible violación de Derechos Humanos¡ 

II. Asistir a los individuos y grupos canalizando aque-

llas quejas que no constituyen una violaci6n a los Derechos H~ 

manos, a las instituciones competentes. Recibir quejas sobre 

posibles violaciones a los Derechos Humanos: 

III. Iniciar de oficio las investigaciones que fueren n~ 

cesarías para esclarecer la posible violaci6n a los Derechos -

Humanos. 

En el caso de las fracciones II y III de este artículo, -

se seguir~ el procedimiento que este Reglamento prev~ en su Tí 

tulo V: 

IV. Integrar los expedientes y recibir las pruebas que -

fueren rendidas por las partes en el procedimiento, y llevar a 

cabo las investigaciones que a su juicio fueren necesarias pa

ra esclarecer los hechos en cuesti6n: 

v. Realizar las visitas que considere convenientes a fin 

de i'ograr el esclarecimiento de los hechos que se hubieren da

do a conocer, o de los procedimientos que de oficio hubiere -

iniciado; 

VI. Hacer del conocimiento de las ~autoridades competen-

tes, previo acuerdo con el Presidente de la Comisi6n, los ac-

tos que puedan resultar violatorios a los Derechos Humanos; 
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VII. Elaborar el proyecto de recomendaci6n o de observa

ciones que el Presidente de la Comisi6n presentará ante las au 

toridades competentes; 

VIII. Realizar los estudios pertinentes para la mayor -

realizaci6n de sus funciones, y 

IX. Las demás que le sean conferidas en otr~s disposici~ 

nes legales. 

6) REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

En Diario Oficial de fecha lo. de agosto de 1990, se pu-

blica el Reglamento Interno de la Comisi6n Nacional de Derechos 

Humanos, derivando de su contenido las finalidades y atribuci~ 

nes que se le confieren a la Comisi6n, sus 6rgnaos, así como -

la estructura y la competencia, lineamientos para el procedí-

miento en cuanto a la presentaci6n de quejas, período y redac

ci6n por lo que se refiere a las recomendaciones. Este regla

mento se discuti6 y se aprob6 unanimemente por el Consejo in-

terno de esta Comisi6n. Este documento jur1dico reglamenta el 

Acuerdo Presidencial que cre6 la Comisión Nacional de De+echos 

Humanos; es menester manifestar que el 6rgano que lo aprueba -

en cuanto se refiere a sus integrantes no son funcionarios pú

blicos ni mucho menos legisladores, sino que se trata de estu

diosos inmersos en los medios de comunicaci6n, respaldandolos 

su experiencia de sus publicaciones que imprescindiblemente --
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ahondan en los Derechos Humanos. Este dato reviste una prepo~ 

derante importancia, particularizando ·la naturaleza jurídica -

de la Comisión. 

Es de trascendental importancia que su publicaci~n se ha

ya plasmado en el Diario Oficial de la Federaci6n por orden e 

instrucciOn del Presidente de los Esta~os Unidos Mexicanos, y 

que al ser aprobado por la sociedad civil mexicana, adquiere -

una jerarquía de norma general abstracta e impersonal, dicho -

de otra manera, es de observancia general. 

Este reglamento se estructura por treinta y tres artícu-

los y dos transitorios, contenidos en seis títulos que se en

focan en lo siguiente: 

TITULO I. Definiciones, Fines y Atribuciones de la Co

misi6n. 

TITULO II. De los Organos de la Comisión. 

TITULO III. De las Atribuciones de los Organos de la Co

misión. 

TITULO IV. De las Direcciones Generales. 

TITULO V. Del Procedimiento de Denuncia e Investiga-

ci6n. 

TITULO VI. De las Recomendaciones e Informes de la Com~ 

si6n. 
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H) TRAMITE DE ASUNTOS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS 

Toda violaci6n a los derechos humanos es tramitable por -

la Comisi6n a través de dos v!as; por oficio o por queja dire~ 

tamente presentada ante la misma, como requisito de procedibi-

lidad al derecho de acci6n de petici6n, que en fondo se aseme-

ja a la facultad de actuar en materia de amparo para la peti-

ci6n de la salvaguarda de esos derechos, ya que en todo caso -

cualquier persona en representación del agraviado puede ocu-

rr ir ante esta Cornisi6n. 

Estas quejas pueden ser presentadas por aquellas personas 

que tengan conocimiento de una violaci6n o lesi6n de derechos 

fundamentales, que por ende resultaren o no perjudicadas por -

ellas. Este concepto amplia y supera el formalismo jurídico, 

que dicho de otra manera, la persona que conozca de la existen 

cía de una violación a los derechos básicos puede presentar la 

queja ante la Comisi6n, siendo que estos deben ser por escrito 

y no envestidas de anonimato, de lo cual se señala que tienen 

determinado formalismo para su debida procebilidad e investig~ 

ci6n. 

De la examinaci6n de la queja lo primero que se establece 

por la Comisi6n de Derechos Humanos, es establecer si es de su 

competencia o no, y dado el medio por el que fue presentada se 

hace saber al agraviado o lesionado dándole a conocer las raz~ 

nes para el caso de que se declare la Comisi6n incompetente. -



165. 

Pero si por el contrario, es de su competencia, se abre desde 

luego un expediente y se solicita a la autoridad señalada como 

responsable, el envio de un infoqne sobre hechos que se mani-

fiestan en el escrito de queja, así en el término de quince 

dias naturales se integra el expediente antes mencionado, y la 

Comisi6n realiza el proceso necesario para la investigaci6n de 

a·cuerdo a las pruebas que aporten las partes, desahogándose e~ 

tas en un período probatorio. 

De acuerdo al procedimiento de denuncia e investigación, 

se señala la fundarnentaci6n y la parte normativa contenida en 

el Reglamento Interno de la Comisi6n Nacional de Derechos Hum~ 

nos, que a la letra dice: 

TITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA 

E INVESTIGACION 

CAPITULO I 

DE LA COMPETENCIA Y LEGISLACION 

Artículo 22. La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos ~ 

drá iniciar y proseguir de oficio o por queja el procedimiento 

de investigaci6n encaminado a esclarecer las violaciones come

tidas a los Derechos Humanos de los habitantes del Territorio 

Nacional, y de conformidad con las limitaciones que imponga el 

Derecho Internacional y en coordinaci6n con la Secretaría de -

Relaciones Exteriores, las cometidas en contra de los mexica-

nos residentes en el extranjero. 
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Artículo 23. Estarán legitimadas para PFesentar sus que

jas a la Comisi6n, todas aquellas personas que tuvieren conoc~ 

mientas de violaciones a los Derechos Humanos, resultaren o no 

perjudicadas por ellas. 

CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 24. Las quejas deberán presentarse por escrito 

y firmarse por quien las formule. Una vez recibidas se estu-

diarán de inmediato, canalizándose a la instancia correspon-

diente las quejas que no supongan violaciones a los Derechos -

Humanos. 

Si el reclamente no sabe escribir se le brindará, por pa~ 

te de la Cornisi6n, el apoyo indispensable para documentar su -

queja. Igualmente se proporcionará servicio de traducci6n~ 

do esto sea indispensable. 

Admitida la queja, se abrirá expediente y se solicitará a 

las autoridades señaladas como presuntas responsables, el en-

vía de un informe sobre los hechos que se reclaman. 

Artículo 25. En los t~rminos del Artículo 27, Fracci6n -

IV de la Ley org~nica de la Administraci6n PGblica Federal y -

el Artículo So., Fracción VI del Decreto que cre6 la Comisión, 

todas las dependencias y autoridades de los Poderes de laUni6~ 

así como de los Poderes Estatales y Municipales, están obliga

das a proporcionar, veráz y oportunamente, la informaci6n y d~ 
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cumentaciOn que solicite la Comisión Nacional. ·~de Derec~os Hllme_ 

nos. La ornisi6n de esta obligaci6n finca.i-á ·la-: resp.O_li~a-bilidad 

a que hubiere lugar. 

Artículo 26. Recibidos o no los informes se abrirá un --

t~rmino probatorio, cuya deterrninaci6n indicará el Visitador -

teniendo en.cuenta la gravedad del caso y·la dificultad para -

allegarse las distintas probanzas •. Las partes podrán ofrecer 

toda clase de pruebas y la Comisi6n recabarlas de oficio, si~ 

pre que no fueren contrarias al Derecho ni a la Moral. 

Artículo 27. El· nombre de las personas que informen a la 

Comisi6n de hechos relacionados con la violación a los Oere--

chas Humanos, será mantenido en la más estricta reserva. 

Artículo 28. La Comisi6n llevará a cabo aquellas invest! 

gaciones que, a su juicio, fueren necesarias para la completa 

integraci6n del expediente. 

Artículo 29. Las gestiones realizadas ante la Comisi6n -

serán gratuitas, y en la tramitaci6n de las quejas, la Comí--

si6n se apartará de todo burocratisrno y formalismo. 

Artículo 30. La Comisi6n conocerá quejas respecto a los 

hechos u omisiones violatorios de Derechos Humanos, dentro del 

plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se pudo -

tener conocimiento de ellos. 

"En virtud de que hoy 5 de junio de 1991 se cumple un año 

de la creaci6n de esta Comisi6n Nacional, en el programa de --

quejas se dan algunos datos analizados, de los cuales resalto 
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que durante e1 año se presentaron 3 1 526 quejas de las cuales -

se concluyeron 1,433; 1,493 ~e encuentran en trámite y 330 es

tán pendientes de calificaci6n". 81) De acuerdo a datos pre-

sentados por el PreSidente de la Comisión de su infOrme semes-

tral al Ejecutivo de la Uni6n. 

La complejidad de los asuntos de la Comisi6n Nacional de 

Derechos Humanos ha tenido que resolver y el gran número de --

quejas que ha recibido a la fecha arrojan un impresionante nú-

mero de molestias que de seguro ha afianzado la labor de la --

institución estableciendose hoy por hoy la esperanza de aque--

llos que como desprotegidos buscan la asesoría hacia la devol~ 

ción de sus derechos trastocados por la administración que no 

actúa conforme a los postulados básicos del servicio. 

!) DETERMINACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 

Ya concluido e~ proceso de investigaci6n, la facultad de 

la Comisi6n es dar el resultado del cual se determina si hubo 

violaci6n o no a los Derechos Humanos, dichos resultados se -

convierten en recomendaciones hacia las autoridades responsa-

bles de conductas negativas. Estas recomendaciones estarán d~ 

--·bidamente motivadas, documentadas y fundamentadas, que tienen 

81) Gaceta 91/11, comisi6n Naciona1 de Derechos Humanos, p. 11. 
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como fuerza intimidar moralmente, de acuerdo a la credibilidad 

que tenga la Comisión ante la sociedad civil. Pero en ningún 

caso serán recurribles las resoluciones de la Comisi6n, torla -

vez que no se trata de sentencias ni laudos, sino simplemente 

corno ya he mencionado son únicamente recomendaciones y sugere~ 

cias, las cuales se dan a conocer en el informe semestral que 

rinde la Comisión y no obstante se pone de manifiesto a la ci~ 

dadania a través de sus propias publicaciones, tal como lo or

dena y se normatiza en el párrafo V, del artículo 7o., del mi~ 

mo Reglamento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

CAPITULO III 

DE LAS RECOMENDACIONES 

Y DICTAMENES 

Artículo 31. Concluido el término probatorio, el Visita

dor entregará al Presidente un proyecto de recomendación, ana

lizando en el los hechos reclamados, los informes de las auto

ridades, los resultados de las investigaciones practicadas, en 

su caso, y valorando las pruebas que hubieren sido ofrecidas, 

a efecto de determinar si, en su opini6n, se cometi6 o no una 

violaci6n a los Derechos Humanos y qui~n es el presunto respo~ 

sable de ella. 

Artículo 324 El contenido de la recomendaci6n será dado 

a conocer a la autoridad que, en opinión de la Comisión, hubi~ 

re cometido violaciones a los Derechos Humanos, sin perjuicio 

de presentar la denuncia penal correspondiente en los casos en 
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que a su juicio exista un delito. 

Independientemente de lo anterior, el Presidente de la e~ 

misi6n dará cuenta en los informes que rinda sem~stralmente al 

Presidente de la RepGblica de las recomendaciones dictadas y -

del cumplimiento que a ellas se hubiere dado. 

En el segundo informe semestral presentado por el Presi--

dente de la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos, ante el Pre 

sidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se prE:, 

sentan datos anualizados a un año de funcionamiento y gesti6n, 

en donde se 11 expidieron un total de 88 recomendaciones, algu--

nas dirigidas a más de una autoridad. De ellas 36 se acepta--

ron y hay pruebas de su total cwnplimiento; 5 fueron no acept~ 

das; 25 fueron aceptadas y hay pruebas de su complimiento par-

cial; fueron aceptadas pero no hay pruebas de su cumplimien-

to; no fueron contestadas lo que equivale a su no aceptación, 

y 9 están en tiempo para ser contestadas... 82) 

82) Ibdem •• ., p. 11. 
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J) LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN BAJA CALIFORNIA 

El impulso que se ha registrado en los Gltimos años entre 

la Sociedad Civil y la doctrina de los derechos humanos, ha -

propiciado que el orden jurídico de nuestra naci6n haya dado -

cabida a instituciones encaminadas a la promoci6n, defensa y -

salvaguarda de los derechos humanos en°las que destacan las l~ 

gislaciones tanto federal como estatal en materia de responsa

bilidad de los servidores pGblicos, en ese orden de ideas se -

han creado instituciones para la tutela y protecci6n de esos -

derechos fundamentales y que por citar se pueden enumerar alg~ 

nas de ellas que desde luego ya operan en los estados de nues

tra naci6n, tales corno la Procuraduría Social de la Montaña en 

el Estado de Guerrero; La Procuraduría de Protección Ciudadana 

del Estado de Aguascalientes: La Comisi6n Estatal de Derechos 

Humanos del Estado de Baja California, actualmente denominada 

Procuraduría de los Derechos Humanos y Protecci6n Ciudadana de 

la cual entrare al estudio de la misma, toda vez que es parte 

del inciso anteriormente señalado de mi presente tesis: 

Esta Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección 

Ciuqadana, surge de acuerdo al empeño de consolidar la democr~ 

cia como sistema de convivencia social y de gobierno, ya que -

es ineludible cimentar este sistema de vida, en un orden jurí

dico donde el respeto a los derechos humanos se garantice, ade 

n2s de contar con los 6rganos encargados de la procuración y -

administraci6n de justicia ya que es innegable que los abusos 
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de poder que se dan ~l amparo de la impunidad, son causas pre

ponderantes de violaciones a los derechos inherentes a todo --

ser humano. 

El r~gimen democrático basado en el respeto de_ los dere-

chos y libertades fundamentales del ser humano, no es resulta

do de improvisaci6n, sino que hace falta para ello que sacie-

dad y gobierno emprendan acciones decididas, permanentes e in

tegrales, que promuevan la dignidad del ente humano, que fome~ 

te la responsabilidad personal de los deberes sociales, cívi-

cos y políticos para crear la convivencia justa, libre y orde

nada como veh1culo para el perfeccionamiento del ente y el co~ 

glomerado social definido como Sociedad. 

Para el alcance de los objetivos de modernización y prom~ 

ci6n de la Sociedad Civil que se plasmaron en el Plan Estatal 

de Desarrollo de Baja California fue el de crear una Procurad~ 

ría de los Derechos Humanos y Protecci6n Ciudadana, como lími-

te del poder público, así como vehículo para la participación 

de la sociedad, pues la democracia se realiza en medida que --

los ciudadanos abogan por la libertad, la justicia y la solida 

ridad, asumiendo su responsabilidad en la Sociedad y en el Es-

tado. 

La Procuraduría de Derechos Humanos y Protecci6n Ciudada

na, se inspira, tanto en la tradici6n Constitucionalista de M! 

xico que se remonta hasta los Sentimientos de la Nación de Jo

s~ María Morelos y PavOn, en la que se acogen los principios -



173. 

de Soberanía, División de Poderes, Igualdad ante la ley, pros

cripción de la tortura y los derechos de los ciudadanos, a la 

seguridad, p~opiedad y libertad, estableciendo como objetivo -

del Gobierno de Baja California, la íntegra conservación de -

esos derechos; así como por la figura del Ombudsman, que con -

autonomía del poder público se dedica ~ vigilar los actos de -

la Administraci6n P6blica para evitar toda violación a esos de 

rechos. 

El respeto a las garantías individuales plasmadas en la -

Constituci6n General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

los derechos consagrados en favor de todo ser humano en las d~ 

claraciones y convenciones internacionales, constituye el re-

clamo generalizado de la Poblaci6n que toca al Gobierno cscu-

char y atender, esforzandose para la satisfacción de tan reit~ 

rada demanda, para ello es menester contar con la necesaria 

participaci6n de la Sociedad para vigilar y exigir el cabal 

respeto de los derechos humanos, señalando las fallas y abusos 

en que incurran los entes encargados de las funciones pGblicas, 

y en especial la procuraci6n de justicia, ya sea por ignoran-

cia, corrupci6n o mala intención. Lü creaci6n de esta nueva -

institución en el Estado de Baja California, se orienta a fo-

mentar el interés por la participación ciudadana que coadyuve 

a la plena vigencia del estado de derecho. 

La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciu

dadana, posee las características esenciales de autonomía, in-
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dependencia, competericia e integraci6n que le_permitirá tute-

lar y proteger los derechos humanos, y brindar a los habitan-

tes del Estado protecci6n expedita, sencilla y gratuita para -

erradicar abusos, privilegios e impunidades en el ejercicio -

del poder pdblico, así como para ejercer facultades mediadoras 

y conciliatorias en posibles controversias entre ciudadanos y 

autoridades, apoyada en su elevado prestigio social y reconoc~ 

da autoridad moral. 

Dicho prestigio y autoridad se refleja en el hecho de que 

su titular es nombrado en atenci6n a que goza del reconocimien 

to social de persona capaz y comprometida con la causa de los 

derechos humanos sobre cualquier consideraci6n política, econ~ 

mica, racial, ideol6gica o de cualquier índole. As! como del 

hecho de que en su nombramiento interviene el Ejecutivo propo

niendo, el Legislativo nombrando y el Judicial tomándole la ~

protesta de ley, expresando con ello la voluntad política de -

todo el Gobierno Estatal de atender en el ámbito de sus respes 

tivas competencias y conforme a su particular legislaci6n org! 

nica, -que más adelante detallaré-, las resoluciones que con 

carácter de recomendaciones emita en el desempeño de sus fun-

ciones el Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciu-

dadana. 

La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protecci6n Ciu

dadana, es un organismo de carácter administrativo, de partic! 

paci6n ciudadana, descentralizado, dotado de autonomía; para -
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promover la justicia y asegurar el respeto irrestricto de los 

derechos humanos en todo aquello que interveng~, no obstante -

que tambi~n ejerce libremente el presupuesto que anualmente le 

asigna el Congreso del Estado. 

Esta Instituci6n se encamina a otorgar a la participación 

de los ciudadanos mejor eficacia en la.tutela de los derechos 

humanos as1 corno la observancia y aplicación de la ley de res

ponsabilidades de los servidores públicos, toda vez que la fu~ 

ci6n principal de esta Procuraduría de los Derechos Humanos -

consiste en: recibir y tramitar las quejas y denuncias que pr~ 

senten los gobernados relativas a actos u omisiones de los ser 

vidores públicos que lesionen o puedan llegar a lesionar inte

reses legítimos de los propios quejosos. 

En otro orden de ideas, con fecha 31 de enero de 1991 se 

otorga ante el Congreso del Estado de Baja California proyecto 

de decreto de la Ley Sobre la Procuraduría de los nerechos H~ 

manos y Protecci6n Ciudadana constando de siete capítulos los 

cuales contienen un total de cuarenta artículos y cuatro tran

sitorios donde se establecen las bases y procedimientos de la 

Instituci6n, que en seguida detallar~: 

"Ley Sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Pro

tecci6n Ciudadana 

CAPITULO PRIMERO: Disposiciones Generales 

CAPITULO SEGUNDO~ De su Integración 

CAPITULO TERCERO: De las Funciones de la Procuraduría 



CAPITULO CUARTO: Del Procurador 

CAPITULO QUINTO: De las Quejas y Denuncias 

CAPITULO SEXTO: De las Resoluciones 

CAPITULO SEPTIMO: De las Sanciones 

176. 

De los 6rganos que integran la Procuraduría de los Dere-

chos Humanos y Protecci6n Ciudadana de Baja California se enu~ 

cian los siguientes: 

A) Procurador 

B) Hasta dos Subprocuradores 

C) Consejo Consultivo 

D) Personal Técnico y Administrativo 

CAPITULO TERCERO 

De las funciones de la Procuraduría 

ARTICULO 12. La Procuraduría de los Derechos Humanos y -

Protecci6n Ciudadana del Estado de Baja California, tiene las 

siguientes funciones: 

I. Recibir las quejas que formulen los particulares so-

bre actos de los servidores pGblicos contrarios a los princi-

pios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia 

que deban observar en el desempeño de su empleo, cargo o Comi

sión; determinar su procedencia y sustanciar los procedimien-

tos pertinentes a su tramitaci6n, en coordinaci6n con las aut~ 

ridades encargadas de investigar y sancionar las faltas admi-

nistrativas de los servidores pGblicos, conforme a la Legisla

ci6n Orgánica que corresponda. 



177. 

II. Recibir, investigar y atender las quejas y'denuncias 

que le presenten los afectados, sus familiares ó. las organiza

ciones sociales que los represent.e sobre posibles violaciones 

a los derechos humanos. 

III. Formular y realizar programas tendientes a promover 

entre los ciudadanos el conocimiento de las Leyes Nacionales y 

de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, organi 

zar actividades que contribuyan a difundir la doctrina y los -

6rganos legales para su defensa. 

IV. Formular propuestas conciliatorias entre las autori

dades administrativas y los P~rticulares, sobre la base del -

respeto a los derechos humanos, la legalidad y la eficacia ad-

ministrativa. 

v. Acudir a cualquier oficina o dependencia de la Admi-

nistraci6n Pdblica Estatal o Municipal para investigar todo lo 

relativo a la queja o denuncia de que se trate, solicitar in-

formación a los servidores pGblicos involucrados, citarlos en 

su despacho cuando lo crea necesario; y en general, cualquier 

otra diligencia que coadyuve al esclarecimiento de la verdad y 

al cumplimiento de su función. 

Los servidores pfiblicos estan obligados a auxiliar en far 

ma preferente y adecuada al personal de la Procuraduría de los 

Derechos Humanos y Protecci6n Ciudadana en el desempeño de sus 

funciones. 

Bajo ninguna circunstancia se le negará al Procurador o a 
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los Subprocuradores el acceso,a.personas, dependencias o docu

mentos que a su juicio sean relevantes en las investigaciones 

que realice en el desempeño de sus funciones. 

VI. Verificar la eficiencia, diligencia y honestidad en 

los servicios de Defensoría de Oficio que presta el Estado en 

materia penal y familiar, haciendo del conocimiento del titu-

lar de la Defensoría de Oficio los resultados de la labor rea

lizada. 

VII. Supervisar que las condiciones de las personas pri

vadas de su libertad que se encuentren en los centros de recl~ 

si6n y detenci6n estén apegados a derecho y se garantice la -

plena vigencia de sus derechos humanos, pudiendo solicitar el 

reconocimiento médico de reos y detenidos cuando se presuman -

malos tratos o torturas, comunicando a las autoridades compe-

tentes los resultados de las revisiones practicadas. 

VIII. Solicitar la intervenci~n de la Dirección de Pre-

vención Social del Estado cuando se tenga conocimiento qlleun -

interno que se encuentre recluído en algún centro de detenci6n 

o reclusi6n, le han sido violados sus derechos humanos. Para 

lograr que dichas violaciones cesen de inmediato sin perjuicio 

de la realización de posteriores trámites o diligencias ten-

dientes a formular recomendaciones ante la autoridad competen

te a fin de que se apliquen las sanciones previstas en la Ley 

de Responsabilidades de Servidores Públicos y en otros Ordena

mientos Jurídicos aplicables al Servidor Público responsable -

de dichas violaciones. 
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IX. Formular recomendaciones y opiniones a los sérvido-

res pGblicos relativas a las disposiciones ·l~galeS·y procedi-

mientos vigentes que contribuyan ~ un mejor servicio de la Ad

ministrac i6n PGblica. 

x. Sugerir al superior jer~rquico del servidor pGblico -

infractor, la aplicaci6n de las sancionps previstas en la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sin perjuicio 

de lo dispuesto en otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

XI. Actuar de oficio o a petici6n de parte para conocer 

las violaciones a los derechos humanos en el Estado. 

XII. Solicitar la intervenci6n del Ministerio P6blico, -

cuando pueda presumirse corno resultado de la investigaci6n 

practicada la Comisi6n de un delito: y de la Secretaría de la 

Contralor1a del Estado cuando se conozca de irregularidades de 

su competencia. 

XlII. Certificar los hechos en que se intervenga en el -

ejercicio de sus funciones. 

XIV. Mantener informados, mediante comunicaciones perió

dicas a los superiores jer~rquicos de las dependencias de la -

Admihistraci6n Pública Estatal y Municipal, sobre las quejas -

rP.cibidas y las investigaciones realizadas, así como de sus r~ 

comenrlaciones y solicitudes de sanci6n a servidores públicos, 

principalmente de aquellas que hayan sido desoídas o desatend~ 

das por el superior inmediato del infractor: de esas comunica

ciones remitirá copia al Titular del Ejecutivo del Estado, al 
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Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al Congreso del 

Estado o al Presidente Municipal que corresponda según el ámb! 

to de competencia. 

XV. En el mes de noviembre de cada año, presentar un in

forme de actividades ante el Congreso del Estado, en el que d~ 

r~ a conocer el balance de su ejercicio; dicho informe deberá 

publicarse y circular entre los diversos 6rganos de la Adminis 

traci6n Pública. 

ARTICULO 13. La Procuraduría de los Derechos Humanos y -

Protección Ciudadana cuando tenga pleno conocimiento de actos 

violatorios de los derechos fundamentales de las personas com~ 

tidos por servidores p~blicos dependientes de la Jurisdicción 

Federal, lo comunicará inmediatamente al titular de la Secreta 

ría General de Gobierno del Estado y verificará que por su co~ 

dueto se realicen las gestiones necesarias a fin de lograr la 

intervención de las Autoridades Federales para la Prevención, 

reparación y sanci6n de dichos actos. 

AR~ICULO 14. La Procuraduría de los Derechos Humanos 

cuando tenga conocimiento y pueda documentar convenientemente 

actos violatorios de los Derechos Humanos cometidos fuera del 

Territorio Nacional en perjuicio de Mexicanos, presentará ante 

el Titular de la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos y de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado un informe circuns-

tanciado y podrá verificar que por su conducto se haga del co

nocimiento de las autoridades federales correspondientes. 
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ARTICULO 15. La Procuraduría de los Derechos Humanos y -

Protecci6n Ciudadana no ejerce. una función jurisdiccional, por 

lo que carece de facultades para ~edificar cualquier resolu-

ci6n de la autoridad, ni puede suspender legalmente las actua

ciones administrativas objeto de queja. 

Las recomendaciones, proposicione~, solicitudes y record~ 

torios de plazos y deberes legales que formule la Procuraduría 

de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana a los servido-

res pfiblicos competentes, deberán recibir respuesta por escri

to del servidor p6blico al que se dirige, en un plazo no mayor 

de cinco días. 

La falta de respuesta escrita a que se refiere este artí

culo ser~ sancionada conforme a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos. 

ARTICULO 16. La Procuraduría de los Derechos Humanos y -

Protecci6n Ciudadana estará impedida de actuar, cuando de la -

misma queja o denuncia este conociendo una autoridad jurisdic

cional competente. 

CAPITULO QUINTO 

De las Quejas y Denuncias 

ARTICULO 24. Toda persona física o moral esta facultada 

para presentar quejas o denuncias ante la Procuraduría de los 

Derechos Humanos, sin distinci6n alguna por raz6n de raza, se

xo, idioma, religi6n, situación migratoria, opini6n política, 
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origen nacional o social, posici6n económica ? cualquier otra 

condici6n. Toda queja o denuncia deberá presentarse en el pl~ 

zo no mayor de noventa días a partir de la fecha·en que ocu-

rri6 el acto reclamado. 

ARTICULO 25. Toda queja o denuncia que se presente ante 

la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protecci6n Ciudadana, 

deberá quedar contenida en un escrito en papel co~ún, en el --

que se consigne: 

a) Breve relaci6n de los hechos motivo de la queja o de-

nuncia, especificando circunstancias de tiempo, lugar y modo. 

b) Nombre y cargo del servidor o servidores públicos que 

intervinieron, en caso de conocerse, así corno el nombre de la 

dependencia a la que se encuentre adscrito. 

e) Pruebas que se ofrecen, tendientes a comprobar las im 

putaciones vertidas en contra de los servidores pQblicos. 

La Procuraduría deberá proporcionar a las personas que se 

encuentren imposibilitadas para integrar por sí mismas su que

ja o denuncia en los términos descritos en el presente artícu

lo, el apoyo y el asesoramiento que requieran. La Procuradu-

ría suplirá de oficio las deficiencias en la queja o denuncia. 

ARTICULO 26. La Procuraduría de los Derechos Humanos y -

Protecci6n Ciudadana, registrar§. las quejas y denuncias que se 

presenten. Extenderá un acuse de recibo de las mismas, y en -
caso de que considere inadmisible una queja o denuncia, lo da-

rá a conocer al interesado mediante escrito motivado en un pl~ 
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zo m!ximo de cinco días hábiles. La correspondencia dirigida 

a la Procuraduría no podrá ser objeto de censura de ningún ti

po, especialmente la remitida desde los centros de detención, 

internamiento o de readaptaci6n social·. 

ARTICULO 27. La Procuradur1a de los Derechos Humanos y -

Protecci6n Ciudadana, no podr~ conocer de quejas o denuncias 

sobre actos de la Administración PGblica sobre los que se haya 

interpuesto recurso administrativo ante el Tribunal de lo Con

tencioso Administrativo del Estado o ante cualquier otra ins-

tancia jurisdiccional competente. 

En el caso de.haber admitido una queja encuadrada en el -

supuesto anterior, dejará de conocer de la misma en cuanto to

me conocimiento de la existencia de un trámite contencioso, 

ventilado ante la autoridad jurisdiccional competente. 

ARTICULO 28. Una vez registrada la queja o denuncia, la 

Procuradurí·a procederá a dar a conocer los hechos ahí relata-

dos; en forma resumida al servidor público señalado corno in-

fractor, así como a su superior inmediato u organismo del cual 

dependiera, solicitándole al servidor pfiblico presunto infrac

tor un informe justificado de su actuaci6n. El plazo para re~ 

dir dicho informe es de cinco días hábiles, contados a partir 

de la fecha en que reciba el mencionado resumen. En caso de -

que el informe requerido por la Procuraduría no sea rendido en 

ese término, el Procurador podrá, al momento de dictar su res~ 

luciOn presumir que los hechos motivos de la queja o denuncia, 

son ciertos. 
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ARTICULO 29. Cuando la queja se refiera a la privaci6n -

de la libertad fuera de procedimiento judicial, el informe al 

que se refiere el artículo anterior, deberá rendirse inmediata 

mente o en un plazo que no podr§ exceder de doce horas, en es-

te caso el informe sobre los hechos motivo de la queja podrá -

rendirse en forma verbal por la autoridad correspondiente, de-

hiendo hacerlo por escrito posteriormente en un plazo no mayor 

de veinticuatro horas. 

ARTICULO 30. Cuando la queja o denuncia se refiera a ac-

tos de autoridad administrativa que afecten a personas de ese~ 

sos recursos econ6micos, impidiendo el ejercicio de su única -

actividad personal, afectando con ello la fuente principal de 

subsistencia familiar, el plazo para rendir el informe a que -

se refiere el artículo 29 de esta Ley será de veinticuatro ho-

ras, pudiendo rendirse por el servidor público correspondiente 

en forma verbal, debiendo cubrirse la formalidad del informe -

escrito en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas. 

ARTICULO 31. Si la queja o denuncia se refi~re a actos -

u omisiones de servidores públicos de?endientes de la Jurisdi~ 

ci6n Federal, se estará a lo dispuesto en el artículo 13 de e~ 

ta Ley. Si la queja o denuncia se refiere a violación de Dere 

chas Humanos cometida fuera del Territorio Nacional en perju~ 

cio de Nacionales Mexicanos, el Procurador de los Derechos Hu-

manos deber~ proceder atento a lo dispuesto en el artículo 14 

de esta Ley. 
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ARTICULO 32. Para acreditar los hechos motivo de la que

ja, podrá ofrecerse cualquier medio de prueba que permita la -

Ley a excepci6n de la confesional.a cargo de servidores públi

cos. 

AR~ICULO 33. La Procuraduría de los Derechos Humanos y -

Protecci6n Ciudadana deberá iniciar inmediatamente la investi

gaci6n para el esclarecimiento de los hechos motivo de la que

ja o denuncia. Para tal fin, podrá solicitar o recibir las -

pruebas del servidor público presunto infractor así como del -

quejoso o denunciante, siempre y cuando guarden relaci6n con -

los hechos en estudio y no sean contrarias a derecho, a lamo

ral y las buenas costumbres y tiendan a fundar o desvirtuar -

los hechos en que se basa la queja o denuncia. 

ARTICULO 34. Una vez que se ha valorado las pruebas, si 

a juicio de la Procuraduría no hiciere falta realizar otras di 
ligencias para el ésclarecimiento de los hechos,.procederá a -

dictar la resoluci6n correspondiente en un t~rmino que no exc~ 

derá a los cinco días hábiles. De no dictarse la resoluci6n -

en el plazo señalado, el Congreso del Estado o la Comisi6n Pe~ 

manente en su caso, a solicitud del interesado, podrá dirigir 

una excitativa al Procurador a efecto de que se pronuncie sin 

demora o explique las causas justificadas que tenga para no h~ 

cerlo. 
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CAPITULO SEXTO 

De las Resoluciones 

ARTICULO 35. La ProcuradurS:a se dirigir§ al supe~ior je.7 

rárquico del servidor p~blico infractor, con el fin de darle a 

conocer la resoluci6n·que ha adoptado. Esta podrg'conáistir -

en alguna de las modalidades siguientes: 

I) Formular advertencias sobre el vencimiento de plazos 

o términos. 

II) Formular recordatorios de las obligaciones legales -

de servidores p6blicos y recomendar cambios en los procedimie~ 

tos administrativos que contribuyan a evitar en lo sucesivo a~ 

tos como los reclamados en la queja analizada. 

III) Solicitar al superior jerárquico del servidor pfibl~ 

co infractor, la aplicaci6n de alguna de las medidas discipli

narias que conforme a la Legis1aci6n Org&nica correspondiente 

y conforme a la Ley de Responsabilidades de Servidores P6bli-

cos le corresponde aplicar. 

IV) Solicitar la intervención del Ministerio Público 

cuando a su juicio se den elementos constitutivos de delitos -

del orden común. 

V) Solicitar la intervención en el ámbito de su respect~ 

va competencia, del Congreso del Estado; del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado; de la secretaria de la Contraloría Ge

neral del Estado y de las demás dependencias del Ejecutivo Es-
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tatal, de los Ayuntamientos y Consejos Municipales en su caso, 

y ~e los demás Organos Jurisdiccionales que determine las Le-

yes como autoridades competentes para aplicar las sanciones a9 

ministrativas contenidas en la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado, reglamentaria del título eche~ 

ta de la Constituci6n Política del Est~do de Baja California. 

ARTICULO 36. También podrá sugerir al Organo Legislativo 

o al Organo Administrativo correspondiente, la adición o refo~ 

ma de las normas cuando la aplicaci6n estricta de estas pueda 

llegar a producir una situaci6n injusta o un trato perjudicial 

para los.particulares o gobernados. 

ARTICULO 37. El servidor público infractor podrá solici

tar un sola vez la reconsideraci6n de los dictamenes Y resolu

ciones dictadas por la Procuraduría. Al resolver este recurso 

de reconsideraci6n, sea confirmado o modificado su resoluci6n, 

la Procuradur1a le da el car~cter de definitiva a la misma. El 

término para la interposici6n de dicho recurso es de tres días 

hábiles, contados a partir de que se notific6 al servidor pú-

blico infractor la resolución dictada por la Procuraduria. 

ARTICULO 38. El superior jerárquico del servidor público 

infractor, esta obligado a informar por escrito a la Procurad~ 

ría de los Derechos Humanos y Protecci6n Ciudadana el curnpli-

miento o rechazo que hubiese hecho respecto a la resoluci6n 

adoptada. Para tal efecto cuanta con cinco días hábiles a pa~ 

tir de la fecha de la notificaci6n. 
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ARTICULO 39. L~ Procuraduría podrá verificar y cerciora~ 

se de que se ha cumplido efectivamente su resolución,_ para lo 

cual podrá realizar toda clase de diligencias. En caso de qu~ 

el superior jer~rquiCo hubiese proporcionado un informe falso, 

aquella dará conocimiento de este hecho al Ministerio PGblico. 

CAPITULO SEPTIMO 

De las Sanciones 

ARTICULO 40 • El Procurador de los Derechos Humanos y Pr~ 

tecci6n Ciudadana, con la finalidad de prevenir, reparar actos 

de los servidores pGblicos que violen o afecten los derechos y 

libertades fundamentales de la persona y que sean contrarias a 

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que 

deban observar. 

En el desempeño de su empleo, cargo o comisi6n, podrS so~ 

licitar al Superior Jer~rquico del infractor, atendiendo a la 

gravedad de la falta, la aplicación de las sanciones previstas 

en los términos del título III de la Ley de Responsabilidades 

de los servidores Pfiblicos 11
• 83) 

Con todo lo anterior, hago hincapiJ que este 6rgano de d~ 

fensa de los derechos humanos después de la Suprema Corte de -

Justicia de la Nación en que originalmente se plasmó en 1917 -

83) Ley Sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos Y Protc~ 
ción Ciudadana del Estado de Baja California, Talleres Gr~ 
ficos del Estado de Baja California, 1991. 
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en nuestra Constitución en su párrafo tercerO del· artícul~ 97, 

como Ornbudsman judicial, como de rang~. co~stituc~onal, se e~-

cuentra la similitud de este 6rgano contemporáneo que alcanza 

el debido reconocimiento Constituci6nal local de la· Entidad 

que me viene ocupando en aras del reconocimiento del origen de 

la figura escandinava que como ya se h~ tratado, emana de un -

parlamento equivalente este al Poder Legislativo en nuestro --

país al que se invoca como idea central para proponer el mismo 

rango a la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos. 

K) LA COMISIÓN tlAC IONAL DE DERECHOS HUMANOS cm10 'JMBUDSMAN 

DEPENDIENTE DEL CONGRé~O DE LA UNIÓN 

Como recapitulaci6n a insistencia de la figura de la Ins-

tituci6n del ombudsman que tiene su origen en los países esca!}_ 

dinavos, se consider6 cornp1etamente ignorado en nuestra naci6n 

hasta el año de 1975 donde tuvo 1ugar el Primer Congreso Latí-

noamericano de Derecho Constituciona1, en ~onde diversos expo

nentes suramericanos asistieron para exponer su inter~s sobre 

la interesante figura Dmbudsman, perteneciente al derecho es-

candinavo, ya para entonces gozaba de enorme extensi6n en num~ 

rosos países, pero sobre modalidades diversas. Con posterior~ 

dad y a raiz del conocimiento de esta figura del Ornbudsman, se 

hace referencia a la creaci6n del Licenciado Ponciano Arriaga 

del siglo pasado de la Defensoría de los Pobres precisamente -



190. 

de fecha 18 de abril de 1847, cuya finalidad se funda en defe~ 

derlos de las injusticias, atropellamientos y excesos que en -

ellos se comete con frecuencia, ya por conducto de autoridades 

o por funcionarios pGblicos, pero no sólo eso, sino que es la 

de 1'Mejorar la desgracia y miserable condición de nuestro pue

blo, atender a la modificación y reforma de sus costumbres, y 

promover cuanto favorezca a su ilustración y mejoí:- estar". 

Al no implantarse esta Defensor!a con mayor profundidad, 

queda esta institución como un propósito humanitario mils del -

movimiento de reforma en nuestra naci6n de carácter liberal, -

siendo una figura semejante el arquetipo escandinavo y que de~ 

de luego se presume que no hubiere sido conocido por el Licen-

ciado Ponciano Arriaga o por alguno de sus consejeros. 

Coincidentemente se acepta por conducto del ínclito juri~ 

ta, político y diplomático Antonio Carrillo Flores que al de~

cretarse la Constituci6n expedida en el año de 1917, dentro de 

su artículo 97, se crean unos comisionados especiales cuya se-

mejanza con el ombudsman escandinavo es patente, cuyo origen -

se considera como una alta institución política, jurídica y s~ 

cial plasmada en la Ley máxima, escapando de un análisis, dado 

el desconocimiento referido. Este artículo 97 en su párrafo -

tercero decía textualmente lo siguiente: 

"Podrá también la Suprema corte de Justicia de la N!_ 
ción nombrar magistrados de Circuito y jueces de Di~ 
trito supernumerarios que auxilien las labores de -
los tribunales o juzgados donde hubiere recargo de -
negocios, a fin de obtener que la administración de 



j11stJcia sea pronta y expedita; y nombrar5 alguno o 
algunos de sus miembros o algún juez de Distrito o -
magistrado de Circuito, o designará uno o varios co
misionados especiales, cuando así lo juzgue convenien
te o lo pidiere el Ejecutivo. Federal, o alguna de -
las Cámaras de la Unión, o el gobernador de algún Es 
tado, Únicamente para que averigue la conducta de a1 
glin juez o magistrado federal o algGn hecho o hecho~ 
que constituyan la violación de alguna garantía indi 
vidual, o la violación del voto público o algún otrO 
delito castigado por la ley federal''· 84) 
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Del análisis del precedente párrafo, es observable que la 

Constituci6n de 1917 norm6 en nuestro pais la posibilidad de -

que la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, nombrara uno o 

varios comisionados especiales siendo nombrados ~stos de ofi-

cio o a petici6n del titular del Ejecutivo, de las Cámaras o -

de un gobernador de algún Estado, para la indagatoria sobre la 

conducta de algGn juez o magistrado federal, o algún hecho o -

hechos, siempre y cuando exista inconstitucionalidad o ilegal~ 

dad por agravio o lesi6n de una garantra individual; una vial~ 

ci6n del voto pGblico; o algún delito punible o sancionado por 

la ley federal. El multireferido artículo 97 en sus subsecue~ 

tes p~rrafos cuarto y quinto, no hace ninguna aclaraci6n con -

respecto a los p~rrafos segundo y tercero, ya que como se ha -

observado el referido artículo, es materia de investigaci6n a 

los mencionados funcionarios públicos o algún hecho o acto, en 

la actualidad se ha suprimido que esos comisionados especiales 

indaguen o en su caso instauren una investigaci6n de algún de-

- lito federal, en estricto cumplimiento a los numerales 21 y 102 

84) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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de la propia ley fun~amental. Pero dada la estructura del mis 

roo 97 Constitucional existe la posibilidad de que la Suprema -

Corte de Justicia de la Naci6n, nombre a esos comisionados es

peciales o dicho de otra manera legítimos Ombudsm·an, para que 

se indague cuando exista petici6n de parte interesada o simpl~ 

mente por oficio, la posible violaci6n a garantías individua-

les o la violaci6n del voto pGblico, esto Gltimo s6lo cuando -

se pueda dudar de la legalidad de cualquier proceso de elec-

ci6n, pero es indispensable aclarar que actualmente es compe-

tencia del recientemente creado Instituto Federal Electoral, -

quien en todo caso resolverá y esos comisionados especiales s~ 

lo investigar~n el asunto encomendado. A este último respecto 

es importante resaltar que lo que indica e1 precepto constitu

cional es: "Los resultados de la investigaci6n se hará llegar 

a los órganos competentes". Con lo anterior puntualizo que; .

tanto esos comisionados especiales como la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n que orden6 la investigaci6n no actúan c~ 

mo tribunales jurisdiccionales ni están dotadon de autoridad -

ejecutora para sustituir o compartir atribuciones que la pro-

pia ley fundamental dispone para otros 6rganos en sus diferen

tes esferas tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial 

siendo tanto del orden local o federal. 

De esta manera pongo de manifiesto la gran semejanza que 

se da entre los comisionados especiales y el ombudsman, creado 

precedentemente al sistema constitucional escandinavo, y que -

de acuerdo a su fundamento es menester denominarlo como un Om-
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budsman Judicial, siendo a mi parec~r.·.·.qu~·- gü8.rda .una:·gran seme 
' . ": ' _~, 

janza y singularidad meramente cOin~ide~-~Í.a1~--

Dada la observancia y seguimíerito de las funciOnes de la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Se pun~ualiza que ha -

rehusado la utilizaci6n de esta atribuci6n Constitucional, por 

lo cual me aventuro a afirmar que los ministros que integran -

nuestro máximo tribunal repugnan una tarea que no emprenden 

porque sus cualidades son discrecionales y no obligatorias4 

Los ombdusman tanto del Ejecutivo Federal como el de los 

locales se han venido estableciendo, siendo quizá el más insi~ 

tente la creaci6n de la Procuraduría Federal del Consumidor en 

el año de 1976, definiéndose como organismo descentralizado de 

servicio social, con funciones de autoridad, con personalidad 

jur1dica propia así corno patrimonio, con el objeto de promover 

y proteger tanto derechos e intereses de 1a poblaci6n consumí-

dora, que da la semblanza de un ombudsman administrativo, y no 

e1 parlamentario hist6rico, es imp0rtante puntualizar que es -

un 6rgano permanente, con atribuciones jurídicas señaladas por 

a través del Congreso de 1a Unión e institucionalizada en nor-

mas jurídicas concretas o definidas. Posteriormente se le fi-

jaron facultades sancionadoras, que totalmente son contrarias 

a los elementos que conforman a la figura del ombudsman tradi

cional, toda vez que esta Procuraduría no recomienda sino ac-

túa con atribuciones legales, sancionadoras que básicamente 

son inconcebibles en el arquetipo original escandinavo. 
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Dentro de las s~rnilitudes que encuentro en otros 6rganos 

permanentes que se localizan fuera del ámbito federal, y que -

inspiran más ampliamente, nombraría al del Estado de Colima de 

1983: siguiendo el de Aguascalientes de 1987: el de Guerrero -

de 1990, y ya referido en el inciso que precede el de Baja Ca

lifornia de 1991, y otros muchos estados que se han preocupado 

por la protecci6n de esos derechos básicos, que hasta la fecha 

no se han reproducido concretamente como ombudsman. 

Resalta por consecuencia la creación de la Comisi6n Nací~ 

nal de Derechos Humanos del año de 1990, la que abiertamente -

inspira su estructura en el arquetipo escandinavo, toda vez -

que sus conclusiones se transforman en recomendaciones hacia -

las autoridades administrativas correspondientes para que és-

tas 1as atiendan en sus diferentes esferas de competencia, no 

siendo obligatorias pero sí cargadas de una gran fuerza moral. 
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CONCLl.!S IONES 

1.- Son los actos de los represe~tantes de las autorida

des administrativas, laborales, judiciales, militares, etc., -

que de ninguna manera se encuentran sustentados en ordenamien

tos de estricto Derechos, los que crean los actos de molestia y 

trasgresi6n de los derechos de los gobernados, los que históri

camente vienen planteando la justificaci6n de la figura e inst~ 

tuci6n del Ombdusman; 

2.- La figura del Ombudsman se crea en el siglo XIX en -

los países escandinavos, naciendo o teniendo su fuente origina! 

mente en Suecia y arraigándose en Dinamarca, Noruega y Pinlan-

dia principalmente; 

J.- El acceso directo al Ornbudsman para la presentación -

de la queja o denuncia; a excepci6n de Francia y el Reino Unido 

se mantiene vivo en los pa!ses que han adoptado el merlio ae de

fensa social corno lo es esta figura, y más modernamente en Méx~ 

co que se tiene la potestad de acudir ante la Comisión •1acional 

de Derechos Humanos en donde puede querellarse un tercero que -

tenga conocimiento de actos contrarios a los Derechos del hom-

bre; 

4.- El Ombudsman es un funcionario que goza de prestigio 
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profesic:>nal y soci~·l ,Y sobre. tD·~o a.ut0_~o1.ll'ía .e -i~p~rc.Í.~lidad, -

cuya ac_t~vidad, -~'J:.i_~-~·~P~F ~.s.· la,)1tenci~~ ~ /~nv:~s~~~ac"i.60 sobre 

quejas ~~ cOn_t~a .· a~;:1a·~,-~anlirii-strá.c;~6n··: P.a~lica·; _. 
~'. 

-•-- -" ·- ·-
5 .-~ ~-i ~bj_~ti;o ·p-i·i~~~·di~i-- d~~ tbd~ -'Omb~~~~a-n como defen-

sor es: la Protecci6n y t1:1tela de l_os der~cho_s h~maJl.º~; 

6.- El-Ombudsman en su funci6n eficaz deberá de· estar en 

su nombramiento elevado a reconocimiento no ejecutiVo; 

7.- Toda Constituci6n enmarca en alguna de sus partes g~ 

rantías de seguridad de libertad del hombre consagradas corno -

individualesr 

8.- Nuestra Constituci6n Federal en su devenir doloroso 

histórico ha contenido por siempre la protecci6n a los Derechos 

Humanos: 

9.- Los Derechos Humanos inspiración de los pr6seres de· 

la Independencia y la Revoluci6n Mexicana imbuidos desde las -

ideas de Fray Bartolomé de las Casas padre de la Doctrina de -

los Derechos Humanos desde España a Mesoarnérica: 

10 .- La Constituci6n Política de los Estados Unidos Hexi 

canos de 1917, acrisol6 los Derechos Humanos y la funci6n del 

primer Ombudsman con funciones concedidas al Poder Judicial F~ 

deral o Suprema Corte de Justicia de la ~aci6n, plasmadas en -

el artículo 97 párrafo tercero -actualmente- pSrrafo segundo: 

11.- Nuestro Ombudsman contemporáneo debería ser objeto 

de reforma en cuanto a su dependencia pues se viene demostran-
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do históricamente la importancia de que depe.!-:\da.del_ Congreso -
' :- .-:-.,. '--->- . --

de la Uni6n para que deje de ser una fiquia dotada de fuer~~ -

orgánica del P.jecutivo Federal; 

12.- La P.rocuraduría de los Derechos Humanos y Protec-

cíón Ciudadana de Baja California si cumple como órgano Const!_ 

tucional Local su función de Ornbudsman.dependiente del 6rgano 

Legislativo, ejemplo que debería seguir la Comisión Nacional -

de Derechos Humanos; 

13.- Debería en todo caso; existir funciones de la Corni-

sión Nacional de Derechos Humanos en el orden legislativo y j~ 

dicial con el ánimo en el primer caso; de revisar los procesos 

electorales, sus deficiencias y los procesos de creación de Le 

yes que no lesionen los intereses de los gobernados, que como 

en la actualidad chocan con el espíritu del Constituyente del 

17; y en el ámbito judicial; la revisi6n y denuncia con facul-

tades de atracci6n de tesis contradictorias, facultad que ac-

tualtnentc se co~cede al Procurador General de la República. 

14 .- La Comisión Nacional de Derechos Humanos debe ema--

nar del Congreso de la Uni6nt con un proceso legislativo en --

fon?o y forma toda vez que su competencia abarca el universo -

de las dependencias que corresponden al Poder Ejecutivo, es de 

cir en un ámbito federal. 

15.- Resulta necesario exhortar o excitar a la Suprema -

Corte de Justicia de la Naci6n a que haga uso de las facultades 

que le otorga la Constituci6n ~ederal ~1exicana plasmadas prec~ 
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samente en el artículo 97 párrafo segundo, para la obtención ·

práctica de un verdadero Ombudsrnan Judicial. 
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