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PROEMIO 

Hablar de derechos humanos, aparentemente resulta un aspecto de moda, sobre 

todo en la ultima década de los afios noventas cuando el tema se ha tratado de 

utilizar para lucimientos o fines protagonicos por parte de diversos representantes 

sociales, titulares de organismos y dependencias o como bandera politica de otros, 

lo cual desvirtda de su real significado, mismo que por su importancia ha sido objeto 

de estudios que datan de los albores de la humanidad. 

México confronta durante la segunda mitad de! presente siglo el reclamo ciudadano 

de proteccién de sus derechos humanos, ante ello el Estado ha respondido con la 

creacién de instituciones tendientes a lograr el pleno respeto a los mismos, entre las 

cuales destaca la Comisién de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el objeto 

de contrarrestar los excesos cometidos por !a autoridad publica, mismos que se 

integran en una serie de equilibrios y desequilibrios !os cuales san motivo de estudio 

en la presente investigacion. 

Para et abordaje del tema, este trabajo se divide en cuatro apartados, dedicandose 

el primero de ellos a investigar la génesis de los derechos humanos y su relacién 

con el Estado. El segundo, al estudio de la institucionalizacién de ios derechos 

humanos en México, en el cual se incluye lo correspondiente al Distrito Federal; en 

e! tercero, se aborda el desempefo institucional de la Administracion Publica en 

materia de los Derechos Humanos, para lograr su reconocimiento y respeto, 

resaltando de manera especial ja creacién de organismos gubernamentales en el 

Distrito Federal; en el cuarto capitulo se efectua el andlisis de una serie de acciones 

que se adoptan por parte de la Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal; 

a fin de equilibrar un numero de condiciones que se manifiestan en forma deplorable 

hacia los Derechos Humanos de !os ciudadanos, !o cua! desequilibra el Estado de 

Derecho; finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del andalisis.



1. GENESIS DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU RELACION CON EL ESTADO 

Abordar el tema de los Derechos Humanos es importante, ya que el termino mismo 

remite a la busqueda del respeto que debe prevalecer en las relaciones 

establecidas entre los individuos que integran ef complejo tejido social, sin que en 

ello se antepongan posiciones politicas, econdémicas y sociales, pues se basan en ia 

tazén que inclina hacia una vida confortable desarrollada en el contexto de la paz 

por mutuo consenso. 

E! término derecho humano, alude al ser, sujeto, persona, individuo, etc.; no al sexo, 

edad, profesidn, ideologia, costumbres, gustos, estado fisico, nacionalidad; esto 

implica que hace la referencia al hombre sin adjetivos, aceptandose y reconociendo 

que goza pero también responde por sus derechos, dado que “La naturaleza ha 

hecho a fos hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espiritu que, si 

bien un hombre es, a veces, evidentemente, mas fuerte de cuerpo o mas sagaz de 

entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto, la diferencia entre hombre 

y hombre no es tan importante que uno pueda reclamar, a base de ella, para si 

mismo, un beneficio cualquiera al que otro no pueda esperar como é!".' 

Estos derechos tienen como sujeto at hombre en cuanto tal, en cuanto pertenece a 

la especie que Hamamos humana; aun si luego reconocemos  ciertas 

especificidades, tales como: nifio, anciano, mujer, o trabajador, los derechos que le 

adjudiquemos seguiran siendo “Del Hombre”, unico ser que logra interrelacionarse 

con su medio natural y a la vez desarrollarse y modificar sus costumbres. 

Al respecto uno de fos razonamientos mas claros y simplificados es el de John 

Locke, que identifica “un estado de igualdad natural entre todos los individuos, de 

modo que ninguno tiene sobre otros mas derechos, poder ni jurisdiccién alguna... 

' Thomas Hobbes, Leviatan, Tomo I, México, Editorial Gernika, 1994. p.427.



nadie puede invadir los derechos de otros”,” y que se refieren el derecho a la vida, a 

la salud, a la libertad y a la propiedad, mismos que le son innatos e imprescriptibles 

ya que’no dependen de elementos exteriores. A medida que el ser humano va 

evolucionando entra en posesién de una serie de derechos, civiles, politiccs, 

sociales y econdmicos que conforman el universo del derecho positivo y que esta 

condicionado por la concurrencia de requisitos de ejercicio y responsabilidad. 

Los Derechos Humanos son inherentes al género humano y como lo apunta Nikken 

“la sociedad no puede arrebatarle licitamente los derechos, éstos no dependen de 

su reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas; tampoco dependen de la 

nacionalidad de la persona ni de la cultura a la cual pertenezca. Son derechos 

universales que corresponden a todo habitante de ja tierra’.> 

1.a. El reconocimiento y respeto de los derechos humanos 

e Enel pensamiento de los antiguos fildsofos. 

Las primeras evidencias de reconocimiento de los derechos humanos se pueden 

ubicar en et siglo XVIII antes de Cristo con el Cédigo de Hamurabi, -en Babilonia- el 

cual establece fimitaciones a la esclavitud por deudas; asi mismo en Grecia, destaca 

la postura de los Sofistas* , cuando argumentan al derecho natura! con el fin de 

  

2 Laura Mues. El probiema de la fundamentacién de los Derechos Numanos, Cuadernos de trabajo, N°3, 

Academia Mexicana de Derechos Humanos, México 1997, pp.4-5. 

3 Pedro Nikken,. Ef concepto de Derechos Humanos, México. Editorial Fondo de Cultura Econémica, 1998, 

p.12. 
“ “Quicnes practicaban la sofistica como sistema filosdfico surgido en Grecia después de las gucrras pérsicas y 

de la det peloponeso; época en fa cual florece Ja democracia y fa “gente nueva” atcnicnse, intenté formar ia 

lamada aristocracia dc la cultura afectando formas definidamente retoricas, sicndo sus interpretcs Jos sofistas, 

aquellos quc en La antigua Grecia fucron los primeros cn cobrar por cnscfiar. Fucron rclativistas cscépticos, sc 

ocuparon antc todo del hombre ¢ hicicron una critica disolvente al dogmitico naturatismo racionalista que habia 

dominado ct pensamicnto griego. La patabra sofista sc ha tomado cn un sentido despectivo por la opinién que 

de aquellos fildsofes tuvieron Sécrates, Platén, Aristéfanes y Aristétcles, quienes los censuraban por defender 

igualmente lo bucno que lo mato,” Gran diccionario encictapédico ilustrado de sclecciones del Reader's 

Digest, México, vol. f!, 1979, p.3550.



demostrar las imperfecciones y defectos del derecho positivo, afirmando que a éste 

lo cred la arbitrariedad y el interés del hombre. 

Para esta corriente la escuela dei Derecho natural forma parte del sentimiento intitno 

de justicia inherente al hombre, es decir, tiene una relacién directa con el origen 

mismo de la humanidad, sin embargo también la corrupcién social y politica, le son 

innatos, surgen de él, lo cual genera una lucha interna cuando se situa en la 

busqueda de la felicidad, pudiendo alcanzarse ésta solo en el momento en que el 

derecho natura! se impone . 

tdentificando relevantes aportaciones en pensadores como Licofrén que planteaba 

fa igualdad entre los hombres por naturaleza, exigiendo la abolicidn de las 

diferencias de clase y la desaparicién de los fueros de la aristocracia; de igual 

forma, Alcidamas reclamaba la supresién de la esciavitud; Faleas, por su parte hacia 

el planteamiento de una igualdad determinada por la educacién y la posesién de 

una propiedad. En ellos se evidencia un planteamiento que pretende retornar a las 

condiciones naturales, toda vez que les preocupaba la ambici6n, la injusticia y la 

violencia, condiciones que desde fuego son consideradas como generadoras de 

desigualdades y por ende, factores que determinan el desequilibrio en las relaciones 

sociales. 

Empero, a tales planteamientos se contraponian las posiciones mostradas por 

Cacicles y Trasimaco, quienes si bien admiten que es bueno vivir de acuerdo con la 

naturaleza, argumentaban que el derecho naturai no garantiza en todo momento la 

igualdad; ya que si de facto el animal mas fuerte se come al débil, esta ldgica 

conduce a concluir que en una lucha por el poder predominara también la 

desigualdad y /a injusticia; mostrando asi una realidad, inclinada hacia el fuerte, el 

osado, el mejor, el ambicioso, el que persigue sus propios intereses; al respecto se 

ha dicho que “las leyes de 1a ciudad s6lo expresan la voluntad del poderoso o de un 

numero de poderosos, el interés de la clase dominante. Los poderasos son



condescendientes en recubrir su voluntad, cada vez que sea necesario, con la capa 

o mas bien con fa apariencia de la ley, y asi disfrazada, la imponen a ios demas”. ® 

Mas aun, esta situacién se materializa cuando con el subterfugio de la busqueda de 

la felicidad !os mas ambiciosos imponen su voluntad a través de las leyes, o dicho 

de otro modo, sus propias leyes, no siendo la excepcidn las ciudades, en las cuales 

se manifiesta con mas claridad esa imposicion de la ley del mas fuerte, de aquel que 

asume un poder o una autoridad con el objeto de satisfacer sus necesidades, y si 

acaso, la de unos cuantos; lo cual, desde tuego es el motor generador de violencia, 

abuso e injusticia entre los hombres mismos. 

En contraposicién la escuela socratica representada fundamentalmente por Platén y 

Aristételes sin dejar de lado a Didgenes 6 Euclides de Megara, sostuvo que el objeto 

de las fuerzas sociales radicaba en saber conjuntar las bondades de la naturaleza 

con la razén de! hombre, a fin de alcanzar la ciudad ideal, en donde las variables de 

justicia, libertad y respeto entre los hombres prevalezcan y se fortalezcan a lo largo 

de Ia historia; sin embargo, es necesario dejar claro que en la época de referencia, 

estos valores son privativos de los ciudadanos atenienses, excluidos los esclavos, 

que de acuerdo con el pensamiento griego, constituyen un estrato de seres 

inferiores. 

Asi también se destaca {o referente al bien como un fin, el cual conduce a la 

felicidad, encontrandola si y solo si el hombre es capaz de controlarse en sus 

deseos, siendo prudente en sus actos, limitando su inclinacién por satisfacer sus 

deseos de manera desenfrenada, lo cual podria plantearse como una lucha entre la 

represién del instinto y el sometimiento de la razon. 

* Constantino D. Tsatsos. La filosofia social de los antiguos griegos, México. Universidad Nacional 

Auténoma de México, 1996, p.60.



Socrates dejé en claro que la razon es Ia ley politica de toda ciudad, por lo que 

guardarle obediencia es tan importante que, aunque se tuviese una ley muy injusta, 

seria preferible a carecer de ella, lo cual queda demostrado con su propia muerte; 

ya que en los dltimos momentos de su vida, se inclina al cumplimiento de la ley de 

la ciudad, aun en contra de la ley de fa naturaleza, tal como puede notarse en la 

siguiente exposicién: 

“Llevando a sus labios la copa del verdugo, Sécrates dio a César lo que era de 

César. Las leyes de la ciudad habian condenade a un ciudadano; este debia, 

entonces, morir. Sin embargo, negando hasta el ultimo momento la condena y 

basando su negacién en la ley de la razon, dio a Dios lo que era de Dios. Proclamé 

que hay un dominio donde las jurisdicciones exteriores, la violencia, el orden social, 

el esquematismo histérico de cualquier clase, no tiene ninguna autoridad. La 

autoridad la tiene allf Gnicamente la razén, la conciencia liberada de toda 

determinacién externa e iluminada sélo por la luz de! conocimiento”. ® 

Independientemente de los rumbos que tomaron las escuelas Sdcraticas (Megara, 

Eretria, Cinica y Cirenaica), uno de sus puntos coincidentes es la idea de! bien como 

principio necesario de la felicidad verdadera, en !a medida en que el hombre actue 

bajo un esquema de no alterar las conductas que regulan una sociedad, asi mismo 

tanto disfrutara de éste, como al mismo tiempo !o otorgara, siendo uno de los fines 

de dicha institucién el bien que da Ia felicidad a cada quien. 

Por otra part2, es Zenon de Citio (348-270 a.c.), fundador del estoicismo, quien 

plantea que independientemente de aquellas circunstancias que el medio exterior 

establece, el factor mas importante es !a_ libertad interior; es decir, 

independientemente del rol social que el hombre desempefia, ya sea agricultor, 

extranjero, barbaro, esclavo, etc; en su vida interior disfruta de la libertad, nadie ni 

§ Ibid., pp.75-76.



nada podra hacerle pensar de manera distinta, ni dirigir sus sentimientos, “lo que 

depende de nosotros es libre por su naturaleza, y no puede ser impedido ni forzado 

por ningtin hombre...”? 

Entre los estoicos que le imprimen una direccién al Derecho Natural, lo cual influye 

posteriormente en los aspectos politico sociales del cristianismo, es sin duda Marco 

Tulio Cicerén (106-43 a.c.), quien de acuerdo a su precisa exposici6n merece 

reconocimiento al ser nombrado el Padre del lusnaturalismo; quién en su obra La 

Republica establece que “existe una ley verdadera; es !a recta raz6n congruente con 

ta naturaleza, la cual se extiende a todos los hombres y es constante y eterna. Sus 

mandatos llaman al deber y sus prohibiciones apartan de! mal. No ordena ni prohibe 

en vano a los buenos, aunque no ejerce influencia en fos malos. Es un crimen 

alterar esta ley. Nada tiene derecho a derogarla en cualquiera de sus partes. Nadie 

puede abrogarla del todo. Ni ef senado ni el pueblo pueden eximirnos de su 

cumplimiento... sera una Ley Unica y eterna, valida para todas las naciones y todos 

las tiempos. Y habra un solo Dios, que sea como el maestro y jefe comun de todos 

los hombres, siendo el autor, el ejecutor y el promulgador de esta ley... por encima 

de las legislaciones particulares, de las modalidades del derecho positivo, hay una 

Ley inherente a la naturaleza moral del hombre y acorde con la estructura racional 

del universo”. ® 

Este planteamiento fija una clara distincién entre aquelias feyes escritas y las no 

escritas, que sirve de base al cristianismo para desarrollar |o que se conoce como 

voluntad divina, misma que forma parte de la escuela del Derecho Natural cristiano, 

la cual plantea la corriente del iusnaturalismo racionalista, estableciendo que “el 

individuo aislado se somete contractualmente a la convivencia para obtener la 

  

7 Rubén Salazar Mallén, Desarrollo Histérico del Pensamiento Politico, Tome 1, Scri¢ Estudios N° 15, 
México, Faculiad de Ciencias Politicas y Sociales, 1984. p.49, 

* Ibid, pp.51-52.



garantia de su libertad individual, amenazada por la actividad de los otros hombres, 

si no se ven obligados a respetarla por un organismo superior’. 8 

El reconocimientoe de fos derechos del hombre genera la necesidad de imponer 

limites a la autoridad con el objeto de permitir al pueblo manifestarse o 

inconformarse contra las acciones tomadas por el Rey; lo cual tiene su antecedente 

mas palpable a partir de 1215 en Inglaterra con la Carta Magna de! Rey Juan Sin 

Tierra, que establece principios de igualdad y libertad. 

e En el pensamiento de los modernos fildsofos 

Entre los precursores de la modernidad destaca Nicolas Maquiavelo, quien 

determind como un primer deber del hombre, el desarrollar ta gloria, la grandeza y la 

libertad de fa patria; pasando a segundo plano las nociones de justicia e injusticia, 

piedad 6 crueldad, honor 6 ignominia, pues solo salvarla es lo importante. 

En tanto John Locke sostenia que el respeto a !os derechos humanos es relevante, 

toda vez que “la razon... ensefia a cuantos seres humanos quieren consultarla que, 

siendo iguales e independientes, nadie debe dafar a otro en su vida, salud, libertad 

o posesiones”. '° 

No es sino mediante la asociacién como un recurso inhernete del que se debe de 

disponer a fin de integrar “una ley comun sancionada y de un organismo judicial a! 

que recurrir, con autoridad para decidir ias disputas entre ellos y castigar a los 

culpables... de ese modo el Estado viene a disponer de poder para fijar el castigo 

que habra de aplicarse a tas distintas transgresiones... cada hombre que entra a 

formar parte de la sociedad ha hecho renuncia a su poder natural para castigar los 

* Francisco Pornia Pérez. Teoria del Estado Editorial Porria, 1990, p.88. 

' John Locke. Ensayo sobre cl gobierno civil, México, Ediciones Gernika, 1995, p.13.



lo 

atropellos cometidos contra la iey de naturaleza siguiendo su propio juicio natural... 

eso es lo que saca a los hombres de un estado de naturaleza y los coloca dentro de 

una sociedad civil’. "' 

Especial relevancia adquiere en este contexto la Teoria del Pacto Social de J.J. 

Rousseau, misma que tiene sus origenes en aquel espiritu de union contra ta 

opresién, el robo 6 la ambicién. Con el objeto también de proteger con toda fuerza 

comun a la persona y a los bienes de cada asociado, siempre y cuando sea en un 

marco de respeto a los Derechos Humanos. 

Tedricos del Siglo XVII, como Grocio y Puffendorf, destacaban la libertad, el 

bienestar y la paz, con una actitud direccionada ai derecho de gentes primitivo; lo 

cual permitia la posibilidad de negociar sin barreras;, es decir, el poder disponer de 

una libre actuacién para satisfacer las necesidades. 

El reconocimiento de los derechos humanos fué evolucionando manifestandose en 

una serie de documentos que marcaron limites, controles y libertades al Rey, entre 

los cuales destacé el de 1689 conocido como estatuto Bill of Rights; considerandose 

éste como una base de !a positivizaci6n. 

Especial relevancia adquiere la Declaraci6én de Derechos del Buen Pueblo de 

Virginia aprobada el 12 de junio de 1776 por las colonias que constituyeron a los 

Estados Unidos de América, en la cual es notable la influencia de la corriente 

iusnaturalista, tal como puede apreciarse en el primer articulo del documento de 

referencia, “... que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes y tienen ciertos derechos innatos, de los cuales, cuando entran en 

estado de sociedad, no pueden, por ningun pacto, privar o desposeer a su 

posterioridad... 

  

" Tbid. pp. 85-87 
"2 Tarciso Navarrete M. Los Derechos Humanos al alcance de todos, México, Editorial Diana, 1992, p.15.



th 

Asi también, se han materializado a través de una serie de instrumentos normativos 

producto de movimientos revolucionarios, tal es el caso de la declaraci6én de 

independencia de los E.U.A. (4 de julio de 1776)., en donde se evidencia !a 

influencia de !a ideclogia caracteristica del pensamiento enciclopedista europeo: 

"Todos jos hombres -afirma aquella en su primer parrafo- son por naturaleza 

igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes cuando 

entran en estado de sociedad, de los que mo pueden ser privados de sus 

descendientes ni ellos por ningun contrato., a saber: el goce de la vida y de la 

libertad, los medios de adquirir o poseer propiedad, asi como ta persecucion y ta 

obtencién de la felicidad y de la seguridad. La segunda, con mayor altura, dice: 

Mantenemos que estas verdades son evidentes por si mismas: que todos los 

hombres son creados iguales., que estén dotados por su creador con derechos 

inherentes e inalienables., entre ellos la vida, fa libertad y 1a persecucién de la 

felicidad”. 

A partir de esta deciaracién, se establece un parteaguas en materia internacional, ya 

que el respeto a los derechos del hombre, pasan a ocupar un jugar relevante en fos 

espacios juridico-politicos, agregandose el término . dignidad humana; 

posteriormente se amplia la esfera de los derechos llamados individuales, hacia ta 

proteccién de ta familia, el trabajo y el orden econdémico-social, acentuando en 

consecuencia, la intervencién del estado para la defensa de una amplia gama de 

derechos. 

Las ideas politico-sociales del autor de “El Contrato Social”, influyen en uno de los 

documentos mas importantes que en materia de derechos humanos se tiene 

registro: la Declaracién de tos Derechos del Hombre y del Ciudadano signado el 5 

de octubre de 1789. Sin dejar de mencionar ta propia revolucién francesa cuyos 

  

13 Antonio Carrillo Flores. “;Qué son tos Derechos del Hombre?", cn Clasicos Mexicanos de los Derechos 

Humanos, Tomo I, México, Comision Nacional de Derechos Humancs. 1993, p.13.



principios fundamentales de igualdad, libertad y fraternidad animan ai documento 

que constituye la piedra angular para establecer los mecanismos de validacién y 

garantia del respeto al individuo; asi como, el derecho de la sociedad para conocer 

en todo momento las acciones que desempefian los responsables 0 encargados.de 

puestos publicos; tal como puede notarse en el articulado de la misma, dentro de los 

cuales resalta lo siguiente: 

“Los hombres nacen libres e iguales en derechos y las distinciones sociales no 

pueden fundarse mas que en fa utilidad comun... El objeto de toda sociedad politica 

es Ja conservacién de los derechos naturales e imprescriptibles. del hombre. Estos 

derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresion... 

La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dafia a otro; por tanto, el 

ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otros limites que aquellos 

que’ aseguran a los demas miembros de ‘a sociedad el goce de los mismos 

derechos. Estos limites solo pueden ser determinados por la ley... La ley es la 

expresién de la voluntad general. Todos fos ciudadanos tienen el derecho de 

concurrir a su formacién personalmente o por representantes. Debe ser la misma 

para todos, sea que proteja o sea que castigue. Todos los ciudadanos, siendo 

iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y 

empteos publicos, segtin su capacidad, sin otra distincion que la de su virtud o su 

talento... La garantia de fos derechos del hombre y del ciudadano necesita una 

fuerza publica; esta fuerza es, por tanto, instituida en beneficio de todos y no para la 

utilidad particular de aquellos a quienes es confiada... La sociedad tiene derecho 

para pedir cuenta de su administracién a todos los empleados publicos”. “ 

A través de esta serie de principios se va conformando todo un movimiento 

internacional de derechos humanos, que influye incluso -durante el presente siglo- 

para obligar a fa Unién de Republicas Socialistas Soviéticas a aceptar dicha 

  

'4 Christine Fauré, Las declaraciones de los derechos dc hombre de 1789, México, Cocdicién de ta Comision 

Nacional de Derechos Humanos y cl Fondo de Cultura Econdmica, 1995, pp.11-12.



corriente; identificandose en ei preambulo de su Constitucién de 1977, las bases de 

su estructura social, en la que se definen los derechos, libertades y obligaciones de 

los ciudadanos, esbozando el factor de !a igualdad ante la ley, no obstante las 

distintas condiciones de género o desarrollo que !os ciudadanos tengan en la 

sociedad. 

Para el caso de Espajia, no obstante que ya desde !a Constitucién de Cadiz de 1812 

se expresan los ideales de libertad, igualdad y la garantia de ciertos derechos 

individuales; en sus posteriores constituciones y en particular, la de 1978, manifiesta 

en su predmbulo que “deseando establecer la justicia, ta libertad, la seguridad y 

promover el bien de cuantos !a integran, en uso de su soberania, proclama fa 

voluntad de... proteger a todos los espajioles y pueblos de Espana en el ejercicio de 

jos Derechos Humanos...” * 

Un hecho relevante en la historia del reconocimiento de los Derechos Humanos 

surge durante la segunda mitad del presente siglo, derivado del impacto producido 

por la Segunda Guerra Mundial en Ja humanidad, que impone un sentimiento de 

preocupacién frente a la posibilidad de otro conflicto similar. “Motivando con ello, a 

la mayoria de los gobiernos en la época para iniciar el trabajo de creacién de los 

mecanismos idéneos para evitar ese grave peligro”,”” teniendo como resultante ta 

firma de importantes instrumentos juridicos, entre los que destacan: 

- La Declaracién Americana de Derechos y Deberes de! Hombre de la Organizaci6n 

de Estados Americanos (OEA) suscrita en Abril de 1948. 

- La Declaracién Universal de Derechos Humanos, adoptada en el marco de la 

Organizacién de las Naciones Unidas (ONU), signada et 10 de diciembre de 1948. 

  

'> Virgilio Ruiz Rodriguez, Op. Cit, p.85 
‘6 Miguel Concha. “Declaracién Universal de los Derechos Humanos”, cn periédico La Jornada. 9 de 

diciembre de 1989, p.25.



- La Organizacién de las Naciones Unidas para la Educacién y la Cultura 

(UNESCO) pretendiéndo {a proteccidn de los bienes culturales en caso de algun 

conflicto armado (1954), fa lucha contra la discriminacion y el dominio de fa 

ensefianza (1960), la difusi6n de las culturas, la promocién de ios Derechos 

Humanos y del desarrollo econémico-social, y los prejuicios raciales o religiosos, 

firmando al respecto diversos convenios, declaraciones, recomendaciones, entre 

otros a lo largo de su existencia. 

La Convencién Europea para la Proteccién de los Derechos Humanos y 

Libertades Fundamentales, pactada e! 24 de noviembre de 1966. 

Los Pactos de Derechos Civiles y Politicos; Derechos Econdémicos, Sociales y 

Culturales, ambos de la ONU, establecidos el 16 de diciembre de 1966. 

Convenio Num. 87 de la Organizacién internacional de! Trabajo (OIT) sobre la 

libertad sindical y la proteccién del derecho de sindicacién, de diciembre de 1966. 

La Convencién Americana de Derechos Humanos: Pacto de San José de la OFA 

de 1969. 

Firma de ta Carta Social Europea e! 27 de abril de 1978. 

Convencién contra fa Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas 6 

Degradantes de! 10 de diciembre de 1984, suscrito en las Organizaciones de las 

Naciones Unidas (ONU). 

Instituyéndose, ademas un Sistema Internacional de Protecci6n de tos Derechos 

Humanos el cual tiene como objetivo vigilar que entre las naciones prevalezca el 

cumplimiento de tos acuerdos firmados, cuyos alcances van derribando fronteras.
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2. LA INSTITUCIONALIZACION DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

EN MEXICO 

2.a. La conquista 

Durante la celebracién del Quinto Centenario de! “Descubrimiento de América’ 

efectuada en el mes de octubre de 1992 en Latinoamerica y de manera particular en 

la Ciudad de México, por parte de algunos historiadores, socidlogos, antropdélogos, 

economistas, investigadores y literatos; analizaron diversos planteamientos tales 

como, invencién, encuentro, asedio, asalto o sujecién; resaltando la esclavitud 

ejercida durante la colonizacién en ef marco de la llamada “Leyenda Negra’, 

denominacién acufiada para aludir a los maltratos que fueron infligidos a los 

indigenas -de lo cuai los religiosos fueron testigos presenciales-, mismos que son la 

causa del genocidio en la Nueva Espana. A! respecto, es importante resaltar 

algunas descripciones que en dicho momento se publicaron y que ilustran la 

violencia ejercida sobre Jas comunidades asentadas en lo que hoy es el territorio 

mexicano: 

“Los hombres a quienes no les habia dado tiempo de huir fueron todos pasados a 

cuchillo o esclavizados, las mujeres violadas, y ellas y los nifios arrastrados como 

esclavos detras de fa tropa, cuando podian moverse. Las aldeas fueron 

concienzudamente saqueadas, oblig4ndose a los antiguos propietarios de los 

bienes a transportar el botin sobre sus espaldas, como esclavos de sus nuevos 

sefiores”. 7 

“ .. Los cabecillas son quemados vivos, empaiados o desgarrados por los perros, y 

los otros prisioneros varones exterminados y reducidos a esclavitud. Todos los 

"’ Georg Friederici. El caracter del descubrimicnto y de ta Conquista de América, México, Editorial Fondo 

de Cultura Econémica, 1987, p.390.



demas, hasta los nifos de pecho, marcados con el hierro de los esclavos y 

arrastrados con cadenas de hierro al cuello en larga, interminable hilera, las mujeres 

jovenes y bonitas se reparten inmediatamente entre los soldados, para que usen y 

abusen de ellas”. * 

Ante estos atropellos, es importante resaltar {a preocupacion e interés de los frailes 

para que a los indigenas se tes diera un trato humano, denunciando como cruel y 

despiadada la accién de los espafoles en las Indias, tal como fo comunica Fray 

Julian Garcés primer obispo de Tlaxcala al Papa Paulo Ill, introduciendo el 

cuestionamiento de si acaso los indios no son seres humanos, como los espajioles 

que “suelen tener por opinién que no es pecado despreciarlos, destruirlos, ni 

matarlos”; * este reclamo genera como respuesta la Bula Sublimis Deus que 

instituye la excomunién para aquellos espafioles que esclavizaran aborigenes de 

América, dado que: “Los indios son verdaderos hombres y capaces de recibir la fe, 

por lo que no se tes podra privar ni de su libertad ni de sus bienes, atin si no son 

cristianos”. ” 

Sin embargo, los limites en el tratamiento de fos conquistados, tarda tiempo en 

llegar, ya que aquellas cédulas reales flamadas requerimiento y que marcan los 

principios de respeto a los indios, no son del todo acatadas o bien no contienen 

sanciones graves ni escarmentadoras, y a fo sumo, llegan a manifestarse como 

farsas en su aplicaci6n; de facto, !as leyes que establecen el trato humano para los 

indigenas de América inician con ta clausula o codicilio al tratamiento de la Reina 

Isabet |, contindan con la Ley Il, en fa cual Felipe Il, acepta como una realidad que 

sus stibditos cobrizos de América son tratados del modo mas ignominoso; y 

concluyen con la Ley XXIll escrita por purio y letra de Felipe IV. Sin embargo en Ia 

  

18 : Ibidem. 
"9 Jesus Rodriguez y Rodriguez. (Comp). Textos clasicos mexicanos en derechos humanos de la Conquista a 

la Independencia, N°-4, México, Comisién Nacional de Derechos Humanos, p.64. 
20 patricia Nettcl. Encuentro 0 sujecién del Nuevo Mundo N° 86, México, Revista Semanal de la Jornada N° 

86, 1991, p.33.
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ftealidad, quedaron como letra muerta; pues desde el reinado de Isabel la Catdlica 

hasta los ultimos dias de la dominacién espafiola en América, ninguna legislacién 

logra salvaguardar a los indios de la tragica suerte que les estuvo reservada con la 

Conquista, donde “la mayoria de los casos quedaban impunes, pues la participacién 

de la Corona en las lucrativas empresas de la Conquista, su conciencia turbia y el 

hecho de tener, en cierto modo, atadas moralmente las manos por sus 

capitulaciones mercantiles con los conquistadores, y el interés pecunario personal 

de los dignatarios de la corte y de sus prestigiosos parientes, salvaguardaban a los 

pecadores empresarios de toda pena 0, por lo menos, ayudabanlos a salir de los 

mayores apuros”. 7' 

La realidad es que en el tejido social de la Nueva Espafia se van ahondando las 

diferencias, determinadas tanto por jas actividades -servicios domésticos, trabajos 

agricolas, comercio, artes y oficios- como por el nacimiento adscriptivo; pero en 

especial la dominacién derivada de esa conquista, que establece la subordinaci6n, 

dominacid6n, burla, abuso, desprestigio y degradacion; tal como lo refiere José Maria 

Luis Mora; “et color, la ignorancia y la miseria de los indios los colocan a una 

distancia infinita de un espafiol’, 7 que ejerce en todo momento la amenaza de 

castigos como la carcel, la picota, el presidio o la horca para quienes no acaten las 

leyes que como conquistadores les privilegiaban, tales como el Cédigo de 

Intendencias, los derechos de fa conquista como la Encomienda, La Mita y 

explotaci6n en el trabajo de las minas. 

Al respecto, indudablemente que el Padre Bartolomé de las Casas encabeza la 

defensa de los valores humanos del conquistado o descubierto enarbolando desde 

entonces !a bandera de los Derechos Humanos que hasta nuestros dias continua 

ondeando. 

  

2" Georg Fricdcrici. Op. Cit., pp.406-407. 
2? Alvaro Matute. Antologia México cn el siglo XIX fuentes ¢ interpretaciones histéricas, Lecturas 

Universitarias N° 12, México, Universidad Nacional Autonoma de México, 1984, p. 62



En esta ardua tarea es importante fa aportacién de Vasco de Quiroga “Tata Vasco” 

que fundado en la utopia de Tomas Moro platea la aplicaci6én de ciertas reglas como 

la propiedad, el limite en las jornadas de trabajo y la distribucién equitativa del 

producto faboral en las comunidades. 

Manuel Abad y Queipo empapado de ideales liberales, en diciembre de 1799 exige 

beneficios para los novohispanos, quien dicho sea de paso también sufren una 

opresién que no se puede borrar con el tiempo y que se acentua con la mezcla de 

las razas en las generaciones sucesivas. Este reclamo se materializa en favor de las 

Américas y de sus habitantes mediante leyes referentes a la abolicion del tribute de 

tos indios y castas. 

2.b. La Independencia 

Mencién especial merece e! generalisimo de América, Don Miguel Hidalgo y Costilla 

quién ademas de velar por la entrega de las tierras de cultivo a los naturales, sienta 

las bases para independizarnos del yugo espafol establecido por tres largos sig!os 

en un pueblo digno y admirable; aunque desde nuestro punto de vista sanciona 

acudiendo a Ia violacién de tos Derechos Humanos, pues impone la pena de muerte 

en caso de desacato, tal como se aprecia en sus “Decretos en Favor de Indios y 

Castas’, que emitidos en ‘a ciudad de Guadalajara el 5 de diciembre de 1810, 

establece “que todos los duefios de esclavos deberan darles la libertad, dentro del 

término de diez dias, so pena de muerte !a que se les aplicara por transgresién de 

este articulo... que cese para lo sucesivo la contribucion de tributos, respecto de las 

castas que lo pagaban y toda exaccién que a los indios se les exija.” 3 

Indudablemente en la actuacién de Don Miguel Hidalgo y Costilla se percibe su 

interés por alcanzar una nacién independiente, libre y respetuosa del género 

3) ibid., p 79.



humano, sin importar procedencia, color o casta, especialmente cuando en 

compafiia de Allende, el Padre de Ia Patria anuncia que: “no dejaran las armas de la 

mano hasta no haber arrancado de los opresores la inestimable alhaja de su 

libertad. Estan resueltos a no entrar en contraposicién alguna si no es que se ponga 

por base la libertad de la nacidn y el goce de aquellos derechos que el Dios de la 

Naturaleza concedié a todos los hombres; derechos verdaderamente inalienables, y 

que deben sostenerse con rios de sangre si fuese preciso’. 2 

Estos postulados son el germen para ir estableciendo ciertos limites a las 

autoridades y hacer valer las garantias, pues “el Cura de Dolores era partidario de 

no 25 
que los poderes pUblicos se limitasen mediante las garantias individuales 

principio que le confiere razon de ser a nuestra Constitucién donde se establece que 

“el Estado ha de tener una ley fundamental segun la cual se organice y que en ella 

deben figurar las garantias individuales como limite de las facultades de los 

gobernantes”. ** 

Por su parte, el pensamiento de José Maria Morelos y Pavén origina otro aporte en 

cuanto al respeto de los Derechos Humanos, cuando se refiere al emitir el 14 de 

septiembre de 1813, el documento denominado “Sentimientos de la Nacion’, que 

expresa el anhelo de independencia, libertad, equidad y respeto de quienes 

cohabitan en este territorio; tal como puede percibirse en los fragmentos que a 

continuacién se citan: 

“Que con la buena ley es superior a todo hombre, tas que dicte nuestro Congreso 

deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la 

indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus 

costumbres, aleje {a ignorancia, la rapifia y el hurto... Que las leyes generales 

  

3 alfonso Garcia Ruiz. Ideario de Hidalgo, México, ENCA; 1992, p.25. 

® Thidem 
6 Shid., p.33.
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comprendan a todos, sin excepcién de cuerpos privilegiados, y que éstos solo lo 

sean en cuanto el uso de su ministerio.. Que a cada uno se le guarden tas 

propiedades y respetos en su casa como en un asilo sagrado sefialando penas a los 

infractores... Que en la nueva legislacion no se admitira la tortura.” 27 

De igual forma, en el pacto federal de Andhuac publicado el 28 de junio de 1823 se 

percibe el sentimiento e interés para que los Derechos Humanos sean protegidos 

por el gobierno, esto puede notarse cuando postula: “compatriotas, Qué deseo 

mas noble, qué interés mas puro, qué ambicién mas herdica puede tener el 

ciudadano, que vivir bajo un gobierno equitativo y protector de sus derechos 

imprescriptibles, garantizado por una constitucién federada porque suspiramos. 

Cobremos aliento, trabajemos constantemente, y no desmayemos a vista de las 

dificultades, que son casi ningunas. Unamos nuestros votos, concordemos nuestros 

sentimientos y 1a empresa es ya conseguida’. aaa 

En realidad la nacién mexicana inicia el camino normativo de los derechos 

humanos, influida no solo por los pensamientos franceses y estadounidenses, sino 

por sus formas; esto es evidentemente cuando en nuestras primeras legislaciones, 

como es el caso del Acta Constitutiva de 1824, se identificaba un apartado de 

prevenciones generales, en e! que se establecia la obligacién de proteger bajo leyes 

justas los derechos del hombre como la libertad, propiedad, seguridad, igualdad 

legal o Ia inviolabilidad del domicilio, como también se establecia que la aplicacion 

de la justicia fuese de manera pronta, completa e imparcial. 

De tal forma que nuestra actual Constitucién Politica, es producto det desarrollo 

histérico y ha experimentado multiples modificaciones en cuanto al respeto de los 

derechos humanos; en este sentido, es digno resaltar a la llamada Constitucion de 

las Siete Leyes en la que se manifestaron por lo menos en tres de sus articulados 

  

2? Alvaro Matute, Op. Cit., pp.224-226. 
8 Jesis Rodriguez y Rodriguez. Op. Cit., p.20.
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(2°, 4° y 8°) como lo es Ia prohibicién de ser aprehendido sino se tuviese algun 

mandamiento por escrito emitido por un juez, asi como ef tiempo que una persona 

podria estar en calidad de detenido antes de un dictamen de formal prision, el 

respeto o la propiedad privada, de iguat modo quedo prohibido el que se juzgara con 

otras leyes que las dictadas con anterioridad al hecho cometido, en la que se refiere 

al libre transito se subraya la posibilidad de trasladarse a otro pais con sus 

propiedades, gozando también del derecho de imprimir y circular las ideas politicas. 

Es importante resaltar que en dicho documento se instituye el goce de los derechos 

civiles como también el derecho de todo mexicano a votar y ser votado por cualquier 

cargo de eleccién popular directa, aspectos que estan reconocidos en la actualidad 

como los derechos de la primera generaci6n. 

La Constitucién Federal del 5 de febrero de 1857 dedica su primera seccién del 

Titulo | a los "Derechos del Hombre” en los que a lo largo de 29 articulos, se 

consideraba el respeto a la iguaidad, libertad y seguridad personal, como a la 

libertad de los grupos sociales y su desempefio en la politica, de igual modo, 

quedaba especificado el respeto a la seguridad juridica, aunque también es preciso 

mencionar que las condiciones politicas y movimientos armados que se suscitaron 

hasta 1867 dejaron en entredicho el apego al respeto de tales derechos hasta la 

integracion de nuestra actual Constitucién Politica. 

2.c. La revolucién 

Aun cuando México adquiere su independencia como nacion, los derechos de sus 

habitantes no constituyen materia de cumplimiento, es por ello que la Revolucion 

Mexicana emerge como un movimiento que demanda teivindicaciones sociales, en 

la cual, las garantias individuales ocupan un lugar predominante, estableciendo 

precisamente el reconocimiento de los derechos humanos, tales como: ia abolicion 

de la pena de muerte, la multiplicacién de las escuelas primarias, la reglamentacion
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del trabajo a domicitio, la prohibicién del empteo a nines menores de catorce anos, 

el mantenimiento de mejores condiciones de higiene y seguridad, descanso 

dominical, hacer realidad en la practica el juicio de amparo, lucha en la que destaca 

Ricardo Flores Magdn como uno de los precursores ideolégicos. , 

Dicho movimiento revolucionario responde al interés y preocupacion de los aspectos 

sociales, en donde el sector campesino se manifesté en rebelion por la desigual 

condicién en que se encontraban con motivo a una inequitativa reparticién de 

tierras, una pobreza generalizada de los trabajadores asalariados, envueltos en un 

clima dictatorial y de violencia para quien se opusiera al sistema de privilegio. 

Dichas demandas tomaran posteriormente el cauce de apartados constitucionales, 

lo cuat desembocara en la conformacién de 29 articulos que constituyen las 

garantias individuales 8 (como parte dogmatica) de la Constitucin Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917, reconociéndose el 

respeto a los seres humanos que integran a la Nacién Mexicana. 

Es importante precisar que la Ley Fundamental establece desde su primer articulo 

que “Todo individuo gozara de las garantias que otorga esta Constitucién, las cuales 

no podran restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que 

ella misma establece”, * por lo que se aprecia un caracter limitativo en relacion con 

los Derechos Humanos, ya que el primer capitulo reguia la conducta del individuo, lo 

  

>> También cs comin identificar cl concepto como “Derechos del Hombre”. “Derechos Naturalcs”, “Derechos 

Fundamentales”; y/o “Garantias Individuatcs”, asi tambi¢s cs aplicable cn ct derecho piblico para referirse a 

diversos lipos de seguridad o protcccién cn favor de los gobernados. Haciendo fa aclaracién que nuestra Icy 

fundamental no utiliza el término Derechos Humanos ya que a principios de siglo, cl concepto Garantias 

Individuales provenia de la idea de individuahacién at ios derechos de cada hombre. dicho lo cual la 

terminologia no resultara preocupante para los constituycnics de 1916-1917 ya que tenian clara la idea de los 

derechos del hombre, unicamente en cl texto constitucional se pretendié cnumcrar aquclios derechos por 

circunstancias historicas que podian y debian ser “garantizados” por la Ley Fundamental. En: Virgilio Ruiz 

Rodriguez. Legislacién de Derechos Humanos a partir de 1945, Ménsico. Universidad Ibcroamcricana. 1995, 

p.107. 
® Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Instituto Federal! Electoral. 1994, p.1
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cual difiere de los principios y alcances universales que guardan los Derechos 

Humanos. 

A lo largo de sus articulades se contemplan algunas garantias a titulo individual o 

personal y también como parte integrante y activa de un grupo social, mismos que 

se pueden dividir en derechos de igualdad, de libertad y/o seguridad juridica y de 

estas se subdividiran en una gran gama de garantias como asi fo explica la Lic. 

Magdalena Aguilar de manera sencilla cuando se refiere a las garantias de 

igualdad, de prohibicién a la esclavitud, de educacion, de libertad de trabajo, de 

expresion, de reunion y asociacion, garantias del procesado, de la dignidad humana 

en prisién, de la prohibicién de penas crueles, inhumanas o degradantes, de fa 

planeacién democratica, de propiedad, de la rectoria econémica del estado, asi 

como la misma suspension de garantias. *" 

Independientemente de las reformas que se han generado en Ios distitnos articulos 

que conforman nuestra Constitucién, es importante subrayar que especificamente en 

materia de Derechos Humanos, la Comisién Nacional de Derechos Humanos en un 

analisis al respecto * identificd 56 cambios en algunos articulos como el 3° en to 

referente a institucionalizar la separacion de las iglesias y el estado, resaltando ta 

libertad de creencia y mantener la educaci6n laica en las escuelas publicas, siendo 

también importante considerar que los articulos 1°, 2° 7°, 8°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15° y 

23°; no han sido reformados, considerando sobre todo que la imparticion de justicia 

y la seguridad juridica contemplados en los cinco uitimos articulos referidos, 

precisan del equilibrio necesario en estrico apego al respeto de los derechos 

humanos por parte de aquellos demandantes del derecho. 

3 Magdalena Aguilar Cuevas. Manual dc Capacitacién Derechos Humanos Enscfianza-Aprendizaje- 
Formacién Col. Manuales, 1* de. 1991/6 México, 1991, p.54-72. 
32 Gaceta de la Comision Nacional de Derechos Humanos, febrero 1998 N° 91 p.7-22.
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A flo largo de! periodo posrevolucionario han surgido diversas corrientes 

dictatoriates, de privilegio y de violencia, pero es hasta finales de los afios sesenta 

cuando el! tema de la reivindicacién de los derechos humanos cobra tal fuerza, que 

logra introducir modificaciones sustanciales en la Carta Magna, direccionadas hacia 

un Estado promotor de la erradicacién de abusos e impulsor del libre desarrollo de 

sus habitantes en el Ambito del respeto. 

Aunado a lo anterior es indiscutible la consideracién de que “el Estado podra hacer 

declaraciones de derechos en su ley fundamental, pero mientras no reconozca Ia 

posibilidad de que los gobernados, mediante una serie de recursos jurisdiccionales 

y administrativos, se defiendan contra los abusos y excesos de jos detentadores del 

poder en el estado, no podra considerarse democratico”. 

Es precisamente del reclamo ciudadano -ante una serie sistematica de 

transgresiones a los derechos humanos tales como la violacién, el homicidio, la 

tortura, el robo con violencia, ef secuestro- aunado a la presién de organismos 

nacionales e internacionales defensores y promotores de los derechos humanos, el 

detonante para que a partir de 1970 se inicie toda una serie de disposiciones 

tendientes a subsanar el rezago acumulado al respecto. 

3. EL DESEMPENO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN 

MATERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

El Estado “existe en cuanto tiene como objetivo supremo asegurar que los fines del 

bien comun sean cumplidos. Pero el estado no es el bien comtn, sino un medio 

eficaz para preservarlo, salvaguardario y velar porque no sea quebrantado”.“ En 

> Virgilio Ruiz Rodriguez. Op. Cit., p.13. 
§ Ricardo Uvalic Berroncs, Los Nuevos Derroteros de la Vida Estatal, México, Instituto Nacional de 
Administracién Publica del Estado de México, 1994, p.58.
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este sentido, se le identifica como el elemento con capacidad para imponerse a 

cualquier grupo del poder que viole los principios fundamentales del hombre. 

En este contexto, el hombre es el protagonista principal en e! binomio Estado- 

sociedad, el cual no puede concebirse de manera separada, por el contrario, 

mutuamente se complementan, “sin e! Estado, la sociedad no puede aspirar a 

desarrollar su proyecto de vida. El Estado sin la sociedad es institucion que carece 

de sentido e identidad. La sociedad y el Estado viven, conviven y sobreviven. No 

son antag6nicos una al otro. La sociedad se organiza en el Estado y el Estado es la 

organizacién politica de la sociedad’, y es el elemento humano el que sustenta 

dicha interaccién, ya que la sociedad a su vez es todo un conjunto amplio de 

individuos con caracteristicas comunes, pero con particularidades que inciden en el 

tejido social, manifestandose desequilibrios que deben ser atendidos por el Estado: 

Lo cual situa al Estado como la principal institucién que debe garantizar que una 

sociedad tan contrastante a Ja que pertenecemos no se disemine, que toda aquella 

practica que atente contra la voluntad de los ciudadanos, las costumbres y valores 

que caracterizan en cada region, asi como el cauce que sigue todo tramite para que 

las necesidades de los habitantes del Distrito Federai se vean satisfechas, sea 

minimo y sin ningun impacto en el orden social y mucho menos atente con lo mas 

importante que todo individuo posee con reconocimiento y sin é! de las leyes 

vigentes; sus derechos humanos. 

Para garantizar lo anterior no se requieren de formulas al respecto, ya que tan solo 

el contar con la estructura estatal suficiente que a su vez, como Io indica Francisco 

Porrua, esté “regida por un orden juridico, que es creado, definido y aplicado por un 

poder soberano, para obtener un bien publico’, * se alcanzaraé un Estado de 

5 Ibid., p.12. 

* Francisco Pornia Pérez, Op. Cit., p.24.
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Derecho ” cuya caracteristica fundamental es saber que el hombre tiene deberes 

pero también puede hacer valer sus derechos ante quien detenta el poder publico. 

Esto situa al Estado como “una necesidad para dirigir lo diverso, lo heterogéneo y lo 

contrastante de la sociedad moderna. Es pues, Ia instituci6n que hace posible que la 

sociedad se conserve de acuerdo con sus valores, costumbres, instituciones y 

practicas que sustentan su modo de ser; y cuya misién consiste en que la sociedad, 

con sus individuos y grupos consiga superar pero no extinguir, los impactos que 

nacen con el deseo de hacer valer los valores de! individualismo”.® 

El cumplimiento de los fines del Estado se materializan en la sociedad, a traves de 

la intervencién de aquella estructura institucional que permite al Estado ejecutar los 

ordenamientos establecidos para atender las necesidades de sus gobernados; es 

decir, la Administracién Publica, “institucién que en la sociedad desempejfia el cargo 

de cuidar, conservar y fomentar los intereses comunes, proteger los derechos de los 

individuos como miembros del Estado, y facilitar el cumplimiento de los fines de la 

asociacién por medio de las autoridades y funcionarios a quienes esta mision se 

confia, y con arreglo a fas leyes, instrucciones, reglamentos, ordenes, acuerdos y 

demas disposiciones dictadas al efecto.” * 

Siendo la observancia de la Administracién Publica aplicada por el Gobierno del 

Distrito Federal y durante los afios de 1986 a 1998 a través de quienes asumieron la 

responsabilidad de ejercer la regencia del Departamento del Distrito Federal, es 

durante este periodo, cuando se hace necesario revisar las condiciones y 

propuestas que surjen en la esfera de los Derechos Humanos, considerando 

» “Et estado de la cra moderna es cl estado liberal también conocido como estado de Derecho, mismo que 

organiza su poder a través de las conslituciones cscritas, las cuales consagran los derechos del hombre como... 
la libertad personal, propiedad privada, libertad de contratacién, libertad de industria y comercio”. Car! 

Scmmitt. Teoria de la Constitucion. citado por Dr. Ricardo Uvalic Berroncs. Op. Cit., p.68. 
*8 Ibid., p.54. 
>» Antonio Gonzalez Saravia. “administracién publica”, cn Revista de Administracién Publica, México, 

Instituto Nacional de Administracién Publica, 1982, p.283.
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ademas que las distintas modificaciones en la legislacién que regula el D.F. ofrecen 

la coyuntura indispensable y oportuna para revisar el estado en que se encuentran y 

a partir de este momento se precisa que las acciones implementadas por el 

ejecutivo del Distrito Federal conduzcan a equilibrar en el corto y mediano plazo 

toda una serie de actitudes que desde tiempo atras han generado un estado de 

indefensi6n frente a la autoridad publica. 

3.a. Antecedentes 

La Administracion Publica en materia de Derechos Humanos, se ha tenido que 

redireccionar cuando a partir de ia década de ios setentas, se presenté un 

incremento desmesurado de las violaciones a los derechos humanos, perpetrada no 

solo por particulares sino por autoridades o servidores publicos que extralimitandose 

en el uso de sus facultades cometieron excesos en contra de los ciudadanos, 

generando serios malestares en la sociedad, mismos que se tradujeron en protestas 

expresadas por periodistas y grupos extranjeros que demandaron la generacién de 

contrapesos para contrarrestar dichos desequilibrios. 

En el universo institucional emergente, han destacado la Procuraduria Federal det 

Consumidor; la Secretaria de la Contraloria de ta Federacién; la Defensoria de jos 

Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autonoma de México, ja 

Procuraduria de Proteccién Ciudadana del Estado de Aguascalientes; las 

Procuradurias Vecinales de Guadalajara y Colima, la Direccién de Servicios a la 

Comunidad dependiente de la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal; 

la Direccién de Quejas y la Unidad de Atencion a la Ciudadania de ta Presidencia de 

la Republica; la Procuraduria Agraria, la Procuraduria de la Defensa de! Trabajo, la 

Procuraduria Social de ta Montafia dei Estado de Guerrero, la Comisién Nacional de 

Justicia de los Pueblos Indigenas, las Comisiones de Derechos Humanos de los 

Estados, asi como !as instaladas en ambas Camaras de! Congreso Federal y el 25 

de enero de 1989 se cred la Procuraduria Social del Departamento del Distrito
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Federal, desempenando en conjunto funciones importantes para el reconocimiento y 

reivindicacién de los derechos humanos de los mexicanos. 

Si bien es cierto que las acciones emprendidas por los servidores publicos que han 

asumido la responsabilidad de atender las problematicas del Distrito Federal 

durante los afios de 1986 a 1998, de manera especifica en la esfera de la proteccién 

de los derechos humanos, fueron diversas, no todos sus objetivos se alcanzaron; en 

este sentido, es importante resaltar que durante la gestién dei Lic. Miguel de la 

Madrid Hurtado (1° de dic. ‘82 al 30 de nov. ‘88) a pesar de no existir un 

planteamiento especifico sobre la institucionalizaci6n de tos Derechos Humanos, se 

fincaron algunos cimientos que posteriormente rendirian importantes frutos, tal es el 

caso de la introduccién de modificaciones a la Ley de Amparo o Ley Organica del 

Poder Judicial de la Federacion; los Cédigos Penal y Federal de Procedimientos 

Penales; Cédigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; la Ley Organica 

de 1a Procuraduria General de la Republica y La Ley Organica de la Procuraduria 

det Distrito Federal; asi como el establecimiento de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura. 

Asi mismo, se efectud la implantacién de ta politica de modernizacién que establecié 

como prioridad una renovacién moral a fin de reducir el numero de ilicitos cometides 

por los servidores publicos, mediante mecanismos de proteccién al ciudadano 

canalizados a través del sistema de quejas y denuncias. 

Es necesario apuntar que con la creacién de la Asambiea de Representantes del 

Distrito Federal el 10 de agosto de 1987” , misma que inicio sus trabajos el 14 de 

noviembre de 1988 !a ciudadania del Distrito Federal cuenta con un mecanismo de 

representacién ciudadana encargado de establecer una mayor participacion de la 

sociedad en fa solucién de los problemas publicos, favorecer ia consulta popular, 

* Asambica Legislativa del Distrito Federal: www.asamblca.gob. my/historia/historia. him.
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mejorar la desconcentracién y descentralizacién, elevar a rango constitucional ef 

derecho a la iniciativa popular y la participacion social: asi como supervisar y vigilar 

las actividades de las autoridades; contando con facultades para solicitar la 

comparecencia de diversos servidores publicos adscritos a su jurisdiccién. 

3.b. Institucionalizacién de la Comision Nacional de Derechos Humanos 

A partir de la década de ios ochenta, en la Administracién Publica Federal se 
redoblaron esfuerzos, generandose una serie de modificaciones tendientes a 

promover especificamente la defensa de los derechos humanos, que cristalizaron el 

13 de febrero de 1989 con la creacién de la Direccién General de Derechos 

Humanos dependiente de la Secretaria de Gobernacién, cuyo objetivo fue “la 

preservacion y respeto a las garantias individuales y a los derechos sociales 

establecidos en nuestra ley fundamental’. “ 

A partir de este momento, fa naturaleza de las funciones desempefiadas por fa 

Direcci6n General de los Derechos Humanos, demandé la aplicacién de acciones 

para impedir la impunidad ante las violaciones frecuentes cometidas por diversos 

servidores publicos contra los derechos humanos, asi como analizar las sentencias 

judiciales en el sistema penitenciario tan desigua! entre procesados y sentenciados, 

siendo rebasado dicho érgano debido a la dependencia estructural en la cual se 

encontraba ubicado. 

Como una consecuencia légica, en 1990 se constituyd por iniciativa del gobierno 

Federal la figura del “Ombudsman, institucién también denominada “representante” 

“mediador” 6 “defensor de! pueblo", del cual es necesario apuntar que por las 

  

“ Fernando Gutiérrez Barrios, Discurso Pronunciado durante la inauguract6n de la Comision Nacional de 
Derechos Humanos, el 6 de junio de 1990
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propias caracteristicas que arroja su historia, nos inclina a referirse a ella no como 

una autoridad sino como a un organo del Estado (desconcentrado de la Secretaria 

de Gobernacién), encargado de vigilar y controlar el cumplimiento de la legislacién 

existente para prevenir o sancionar las transgresiones a ios Derechos Humanos. 

Sin ser un auténtico Ombudsman, tampoco es un aparato que pretende luchar 

contra el Estado, sino todo lo contrario, es un instrumento necesario que el propio 

Estado instituye. “Es un organismo intermedio entre la sociedad y el gobierno, a 

manera de puente, por lo que no puede perder su capacidad de didlogo y de 

interlocucién, por que estaria desprovisto de sus posibilidades de conciliacién para 

la solucién de las quejas que se le presentan, en pocas palabras es un instrumento 

técnico”.? 

Es a su vez un medio a través del cual los particulares pueden ser protegidos ante 

la burocracia, la impunidad, la prepotencia, el abuso y los excesos cometidos por 

quienes detentan el poder detras de alglin cargo publico en cualquier nive) del 

gobierno. 

La creaci6n de la Comisién Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institucién con 

personalidad propia y capacidad para tomar decisiones, se efectud el 5 de junio de 

1990 por decreto presidencia!, sustentado en el principio de que proteger los 

Derechos Humanos, es la primera obligacién ineludible que tiene el Estado. 

Con fa Ley de la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos que entré en vigor el dia 

2 de julio de 1992, se fortalecié atin mas el sistema no jurisdiccional de proteccién 

federal a los derechos humanos, teniendo en su ambito de accién a todo el territorio 

nacional en materia de Derechos Humanos. 

“ Jorge Madrazo Cuellar, El Ombudsman Criollo, México, Academia Mexicana de Derechos Humanos. 
México, 1997, p.21.
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El 12 de noviembre de 1992 se publicé el Regiamento Interno de la CNDH, como 

6rgano desconcentrado de la Secretaria de Gobernacién; y es elevada a rango 

constitucional el 28 de enero del mismo afio, quedando establecido en el apartado 

B, del articulo 102; la creacién de comisiones de proteccién de fos Derechos 

Humanos en cada legislatura estata!, para conocer regionalmente de !a materia. 

Este marco normativo representa un gran paso en el otorgamiento de sustento para 

la actuacién de ja CNDH, que sin considerarsele como una panacea, “nace como 

contrapeso al poder incontrolable que se da a partir de la lucha contra el 

narcotrafico que libraba la subprocuraduria encargada de ello; asi también, como 

respuesta a una sociedad demandante evidenciada en el nacimiento creciente de 

las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos (ONGS)... y que son 

antecedente obligado de la CNDH...” 

e La Comisién de Derechos Humanos del Distrito Federal 

Fundada en el marco constitucional y especificamente en el apartado B del articulo 

102, en el mes de diciembre de 1992 en el seno de la segunda Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal (ARDF), a través de una iniciativa de ley se 

propone crear la Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 

misma que entra en funciones el 30 de septiembre de 1993“ | con el objeto de que 

actue como un verdadero vigilante de aquellos abusos y excesos que se cometan 

contra la ciudadania, usando como medio a la administracién publica; considerando 

su autonomia como una condicién indispensable a fin de evitar constituirse en un 

érgano det gobierno. 

* Teresa Jardi. “La batalla por los Derechos Humanos”, cn periédico La Jornada, 4 de febrero de 1992, p 18 
* Gaceta de la Comisién de Derechos Humanos det Distrito Federal. Encro de 1994, N°1, México, p.26
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El 22 de junio de 1993 se publico la Ley de la Comision de Derechos Humanos de! 

Distrito Federal que es et marco normativo para quejarse o denunciar “a cualquier 

autoridad o servidor publico que desempene un empleo, cargo o comisién en !a 

Administraci6n Publica det Distrito Federal o en fos 6rganos de procuracién y de 

imparticion de justicia que ejerzan jurisdiccién local en el Distrito Federal’ y se les 

impute una presunta violacién a los Derechos Humanos derivada del incumplimiento 

de facultades conferidas por el cargo que ocupan. Finalmente, e! 16 de diciembre 

del mismo afio se publica el reglamento interno que establece la estructura, 

facultades y su funcionamiento. 

La ley de la CDHDF manifiesta entre otras de sus atribuciones, que los 

procedimientos deberan ser agiles, expeditos y estardn sujetos sdlo a las 

formalidades esenciales que requiera la documentaci6n de los expedientes 

respectivos, para lograr la consecucion de estos fines, se planted desde 1993 una 

estructura organica suficiente sin que tuviese necesidad de ampliarse, salvo por los 

programas especiales que atiendan las visitadurias, de acuerdo con su plan anual 

de labores propuesto por el titular de dicho érgano. 

De este modo, se puede apreciar a |o largo de los cinco afios de existencia que el 

organo defensor de los Derechos Humanos en el Distrito Federal, no ha sufrido 

cambios considerables, manteniéndose con su presidencia, el consejo, dos 

visitadurias, cada una con su director general; una coordinacién de procedimientos 

internos; visitadores adjuntos, todos ellos para desempenar las actividades 

sustantivas de la Comisién, tres direcciones generales: quejas y orientacién, dividida 

en areas juridica, de procedimientos internos, archivo y correspondencia; informatica 

y Oficialia de partes; la direccién general de administacién se ve integrada por su 

area operativa y de servicios de cémputo; una direccidn general de comunicacion 

social, compuesta tanto por el area de informacidn como de divuigacién; una 

 Lepistacién sobre Derechos Humanos, Editorial Porria, 2* Edicion, México, 1994, p.94,
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coordinacién de seguimiento de recomendaciones; una secretaria particular y la 

coordinacién de asesores; una direccién de promocién y capacitacién; una de 

difusion y publicaciones dependientes de la secretaria técnica del consejo. 

A partir de este instante y hasta nuestros dias, dicha institucién ha llevado a cabo 

tareas importantes con el objeto de proteger, defender, vigilar, promover, estudiar y 

difundir los derechos humanos en coordinacién con las dependencias adscritas a la 

Administracién Publica dei Distrito Federal y en el corto plazo se ve necesaria la 

evolucién de dicho organismo a fin de alcanzar mayor credibilidad ante la sociedad 

y mayor atencién que le merece la autoridad publica traducido en el buen ejercicio 

de sus funciones. 

4, EQUILIBRIOS Y DESEQUILIBRIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL. 

El respeto a los derechos humanos en el Distrito Federal constituye una ardua labor, 

asi encontramos que durante el periodo regido por el Lic. Manuel Camacho Solis 

como titular del Departamento dei Distrito Federal (1° de dic. ‘88 - 29 de nov. ‘93), 

en octubre de 1991 se asumen una serie de compromisos con la Comisién Nacional 

de Derechos Humanos de reciente creacién (5 de junio de 1990), entre !os que 

destaca el mejoramiento de la calidad de vida en los Reclusorios y Centros de 

Readaptacién Social mediante estricto apego en la aplicacién de! reglamento 

correspondiente; esto conduce a que se introduzca una modificacién estructural 

mediante la cual, tanto los reclusorios como los centros de readaptacién hasta esa 

fecha dependiente de la Secretaria General de Proteccién y Vialidad (S.G.P. y V.); 

pasan a depender de fa Secretaria General de! Gobierno Capitalino; también 

conlieva a la creacién de Comisiones de Seguimiento para que se atiendan con 

oportunidad las recomendaciones efectuadas por la C.N.D.H. y Ja revision de los 

apoyos logisticos para su infraestructura.
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Si bien es cierto que dichas medidas aunadas a lo dispuesto en ef nuevo 

Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptacién Social pretendieron el 

respeto a los derechos humanos de los reclusos; es evidente que no se obtuvieron 

los resultados esperados, pues los internos continuaron sujetos a “una enorme 

corrupcién, trafico de enervantes, persistencia de grupos de autogobierno, 

sobrepoblacién, fabricacién de armas, trafico-consumo de drogas, mezcla de 

internos violentos y no violentos e insuficientes y mal preparados custodios con 

bajos salarios’. 

La persistencia en la violacién de tos derechos humanos explica la proliferacién de 

organizaciones no gubernamentales que para el periodo 1990-1994” alcanzan la 

cifra de 121, mismas que “actuan como contrapeso a la autoridad y como auditoria 

social a la accién gubernamental’. “ 

Ante el reclamo social, expresado especialmente a través de las ONG, durante el 

mes de diciembre de 1992, !a Segunda Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal propone la creacién de la Comisién de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, cuyo titular es nombrado por el titular det Poder Ejecutivo y ratificado por la 

Asambliea. 

A finales de 1993 y bajo la regencia del Lic. Manuel Aguilera Gémez (30-nov-1993 al 

30-nov-1994), las violaciones a derechos humanos van en aumento, registrandose 

“Informe Anual de la Comision Nacional de Derechso Humanos, Perfil de ta Jornada 09 de junio de 1994, 

88 pags. . 
“fas ONG adoptaron una posicién iusnaturalista, mientras que !a postura del Gobicrno Mexicano era que los 
Derechos Humanos son aquellos consagrados por las Icyes... para las ONG por cl simpic hecho de haber nacide 
el individuo adquiere derechos inalienables que ticncn que respelarse y defendersc para un mayor analisis a este 
fenémeno se surgiere consultar Las organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos en México: 

entre la democracia participativa y la electoral de Scrgio Aguayo Quezada y Luz Paula Parra Rosalcs. 

Academia Mexicana de Derechos Humanos. México, 1997. 60 pags. 
** Ruben Aguilar Valenzucla. “Apuntes para una Historia de las Organizaciones de fa Sociedad Civil en 

México”. En Sociedad Civil Andlisis y Debates. Perfiles dc fa Sociedad Civil en México. N° i, Vol. 2. 

México, 1997. p.28.
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en promedio once denuncias diarias, lo cual oblig6 a que el Gobierno Capitalino 

buscara estrechar nexos con la Comisién de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, con el objeto de alcanzar una adecuada coordinacién, a fin de detectar 

incumplimientos en la salvaguarda del respeto a los Derechos Humanos y una mejor 

atencién a la comunidad; lo cual no llega a constituir una accion de gobierno 

concreta, ya que por ejempio el asentamiento denominado “La casa de todos” 

establecido por nifios de la calle fue constantemente intimidada por operativos 

policiacos, hasta lograr finalmente que desalojaran el edificio en el que habitaban. 

No es sino hasta la Administracién del Lic. Oscar Espinosa Villarreal (1° de 

diciembre de 1994 al 04 de diciembre de 1997) cuando se manifestaron claramente 

algunas intenciones por avanzar en el Aspero camino de los Derechos Humanos en 

el sentido de “trabajar para la recuperacion de !a dignidad de fa autoridad, asi como 

del respeto a !os reglamentos y las teyes, que permiten:ia convivencia en armonia, 

preservando el interés general sobre el particular... a fin de generarse un adecuado 

equilibrio cuando los derechos entren en coalicién’. ° 

No obstante, a lo largo de su administracién los elementos policiacos en todo 

momento se hicieron presentes para reprimir tanto manifestaciones y marchas 

ciudadanas como a los medios informativos, calificandose a !as corporaciones 

policiacas de ineficientes “mismas que han alcanzado niveles tales que la impunidad 

de los delincuentes alcanza 96% de Jas averiguaciones previas que inicia ef 

Ministerio Publico... una policia que se ha distinguido lamentablemente por sus 

caracteristicas negativas: impreparacién, corrupcién, ineficiencia, abuses 

cotidianos..."; °' si durante el regimen en comento, adquiere especial significado es 

et caso de la ejecucién de tres jovenes quienes habian sido detenidos por policias 

  

“ Ricardo Olayo, “Pide la CDHDF investigar accién policiaca contra /a Casa de Todos”, La Jornada, 26 de 

abril de 1995, p.45. 
* Gaceta de la Comisién de Derechos Humanos del Distrito Federal. N° 3. Aflo Il marzo, 1995, p.29. 
5) Alonzo Urrutia. “Gran indice de impunidad en ta Ciudad, afirma de ta Barreda”, La Jornada, 8 de abril de 

1997. p.46.
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preventivos en la colonia Buenos Aires el 8 de septiembre de 1997, situacién que 

derivé en algunas recomendaciones a la Secretaria de Seguridad Publica (la 10/97 

por tortura infligida por policias preventivos; la 12/97 que establece que los 

operativos policiacos no han sido eficaces y unicamente se caracterizan por abusos 

y arbitrariedades)” 

La situacién se torna cada vez mas critica a tal punto que el propio regente 

Espinosa Villarreal reconoce “que la préxima administracion debe de actuar con 

jeyes mas rigurosas, contar con sistemas preventivos mds activos y de readaptacién 

social mas eficaces y mayor corresponsabilidad ciudadana’, 53 

A la Asamblea Legislativa se le reconoce como uno de los tres érganos del 

Gobierno Local, sesionando a partir del 15 de septiembre de 1997 bajo el nombre de 

“Asamblea Legislativa del Distrito Federal, | Legislatura”, siendo ampliadas sus 

facultades el 13 de noviembre de! mismo ajio ai estatuto de Gobierno de! Distrito 

Federal mediante la cual adquiere fa facultad de emitir leyes para organizar y 

fiscalizar las finanzas publicas locales, fomento econdmice, proteccién al empleo y 

desarrollo agropecuario. 

Con la institucionalizacién de la Asamblea Legislativa del D.F. el 15 de septiembre 

de 1997, como érgano de gobierno local, se logran importantes avances en materia 

de Derechos Humanos, ta! es el caso del nombramiento del titular de !a Comisién de 

Derechos Humanos del Distrito Federal hecho mediante un procedimiento que 

implica la publicacion de una convocatoria emitida por la propia asamblea para que 

los organismos no gubernamentales, asociaciones, colegios, entidades y/o 

instituciones -que se distinguen por llevar a cabo actividades en favor de ios 

Derechos Humanos- propongan candidatos para desempefiar el cargo de presidente 

  

22 Alberto Najar. “Allo a operativos ilegalcs: CDHDF”. La Jornada, 12 de scpticmbre de 1997, P 1 y 60-62. 

* Ballinas, Victor, La inseguridad, el tema mas insatisfactorio de mi gobicnro, scitalé Espinosa Villarcal. La 

Jomada, 29 de julio de 1999, pag. 44,
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de !a comisi6n, los cuales posteriormente se someteran a un proceso de seleccion, 

eleccién y aprobacion. 

Con el inicio del primer Gobierno de la Ciudad de México electo por el voto 

mayoritario de ios ciudadanos (el 6 de julio de 1997), el Ing. Cuahutémoc Cardenas 

en su discurso de toma de posesién como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

reconocid que es necesario atender los distintos problemas no solo desde un 

enfoque politico sino como asuntos de derechos sociales, a través de una 

administracién sensible y humana, que atienda entre otros programas aquellos 

relacionades con los derechos de las mujeres, jovenes, tercera edad, discapacitados 

y grupos vulnerables en cada delegacién politico-administrativa, apoyandose 

ademas de las organizaciones civiles en un marco de respeto al estado de derecho 

y fortaleciendo a las instituciones pliblicas, no tolerando la corrupcién en cualquiera 

de sus formas. 

Si bien las acciones con respecto al respeto de los derechos humanos en ei D.F. 

durante el periodo comprendido de 1986-1998 nos itustran acerca de los avances 

en la materia, consideramos necesario efectuar un analisis de algunos equilibrios 

manifestados en el cumplimiento de los Derechos Humanos en el Distrito Federal; 

tomando como referencia el desempefo institucional registrado durante os 5 afios 

de existencia de la Comision de Derechos Humanos det Distrito Federal (CDHDF). 

Los desequilibrios estan constituidos por las desviaciones presentadas durante las 

gestiones realizadas para el reconocimiento y el respeto de los Derechos Humanos; 

asi como de un diverso numero de actitudes que aun se siguen observando por 

parte de autoridades locales del Gobierno de! Distrito Federal.
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4.a. Equilibrios en el respeto de los Derechos Humanos 

De acuerdo con cifras presentadas por la CDHOF, encontramos que los resultades 

alcanzados durante cinco afios de gestidn por la espinosa trinchera de los Derechos 

Humanos, han sido significativos, ya que de las 24,185 quejas recibidas, se 

concluyen 24,180 (99.98%), de tas cuales 19,828 (82.%), resultan con solucién 

favorable para e! quejoso. (Anexo No. 1). 

En un desglose anual del total de las quejas recibidas por la institucién (2,318) y su 

resolucién correspondiente, podemos percibir una tendencia a ir elevando los 

niveles de gestién, pues si bien durante el primer periodo se registra un rezago de 

251, pendientes por resolver, durante el segundo periodo se resuelven 

absolutamente todas, mas 17 de las remanentes, incidencia continuada en el tercer, 

cuarto y quinto periodo donde se logra concluir 122, 59, y 48 de los rezagos 

acumulados en el inicio, quedando unicamente 5 de ellas para el ejercicio posterior. 

(Anexo No.1). 

Las cifras, son optimistas; sin embargo es necesario tener presente que las 

resoluciones se efectiian hacia diversas vertientes, dentro de las cuales destaca la 

denominada “solucién a la queja durante el tramite” que en el periodo de andlisis 

alcanza la cantidad de 15,657; cifra alta y que implica por lo regular un arreglo entre 

ambas partes (ver Anexo No. 2); resultando que el numero de recomendaciones 

emitidas por la CDHDF fue de 58, ya que el resto se diluye en orientaciones, en 

incompetencias, desestimientos, etc.
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e Acuerdo entre el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) y 

1a CDHDF a fin de darle un adecuado tratamiento a los menores infractores 

En el se sugiere !a creacion de una ley que establezca una proporcionalidad entre 

la sancién y la gravedad del proceder; es decir, que se indique un minimo y un 

maximo para cada figura delictiva, en la medida que su edad les situe como 

capaces de comprender las ilicitudes de sus conductas, asi mismo que se fes juzgue 

a través de instancias adecuadas, y en caso de ser internados, se realice en 

instituciones especializadas donde se les prepare para una pronta readaptacién 

social. 

« Ley para la atencidn y la integracién social de las personas con 

discapacidad en e! Distrito Federal 

E! 5 de julio de 1995 se propone la creacién de un organismo encargado de !a 

atencién a las personas con discapacidad, dependiente de la Secretaria de 

Educacién, Salud y Desarroilo Social dei Departamento del Distrito Federal (ahora 

Gobierno de! Distrito Federal) y que es aprobada el 19 de diciembre del mismo afo 

con el nombre de Ley para Personas con Discapacidad del Distrito Federal, cuyas 

facultades abarcan desde la difusién de derechos, hasta la posibilidad de sancionar 

los casos de incumplimientos; entre otras de sus funciones se incluyen un registro 

de poblacién, bolsa de trabajo. Asi mismo se faculta a dicho érgano para fungir 

como mediador entre empleadores y el discapacitado; otorgar facilidades para 

transporte o movilidad mediante la adecuacion de instalaciones de modo tal que les 

permita facil acceso a cualquier actividad laboral, deportiva y recreativa; apoyo para 

la adquisicion de dispositivos, accesorios, equipos, prdtesis y herramientas, a fin de 

facilitar las actividades diarias; facilidades para quien usa vehiculo particular (exento 

del programa hoy no circula y estacionamientos), asi como bibliotecas con acervo
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en sistema Braille. Todas ellas tendientes a evitar la exclusion de los discapacitados 

en los distintos circulos laborales y sociales. 

¢ Colaboracién det Jefe de Gobierno del Distrito Federal con la Comisién de 

Derechos Humanos del Distrito Federal 

La CDHDF y e! Gobierno del Distrito Federal son instituciones que deben mantener 

estrecha comunicacién para atacar la problematica que a ambos compete, asi el 9 

de junio de 1998 se llevé a cabo una reunién entre ambos titulares, con el propésito 

de estrechar la colaboracion interinstitucional, especialmente se establecen lineas 

de accién para el intercambio de informacién, con motivo de to anterior, se derivaron 

una serie de reuniones entre el organismo protector de los Derechos Humanos con 

los Delegados Politicos, Jefes de Sector de la Policia Preventiva y Delegados de la 

Procuraduria General de Justicia det Distrito Federal. 

© Actividades Generales de Promocién y Capacitacion 

A través de ja Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal se han 

instrumentado diversos programas que permiten a la ciudadania un acercamiento 

hacia el tema de los Derechos Humanos; mediante esta actividad, poco a poco se 

ha ido consolidando toda una cultura al respecto. 

Durante el quinto afio de actividades de la Comisién de Derechos Humanos de! 

Distrito Federal; se organizaron programas preventivos y de seguimiento, asi como 

cursos, conferencias, concursos, obras de teatro, foros, jornadas, ferias, entrevistas, 

talleres, seminarios, encuentros y diplomados dirigidos a instituciones publicas, 

mismas que registraron 720 ‘actividades en total, en las cuales se atendié a 50,265 

personas. ™ 

  

4 Ihid., pp. 391-396.
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© Profesionalizacién de fa Policia Preventiva del Distrito Federal. 

A partir det 25 de agosto de 1997, se han ido instrumentando una serie de medidas 

tendientes a profesionalizar los cuerpos que integran a la Policia Preventiva del 

Distrito Federal, con ia intencién de consolidar un cambio radical a fin de que ta 

policia tenga el selto profesional, despolitizado y ético. 

Dentro de las medidas destacan modificaciones en la Ley de Seguridad Publica 

(julio 19, 1993) para el Distrito Federal, con la intencién de que la agrupacion se 

desempefie de manera preventiva y con apego al respeto de los Derechos Humanos 

como principios normativos que deberan observar en su actuacién; asi también, un 

cuidadoso proceso de seleccién para el nombramiento de los mandos medios y 

superiores basado en méritos, historial profesional; mecanismos de comunicacién y 

colaboracién con la Policia Judicial y con las Policias Estatales. 

También se trabaja en la integracién de un grupo interdisciplinario de expertos que 

analice los factores y caracteristicas de! crimen organizado, implantacién de la 

figura “policia de barrio”, destinados a un solo sector o zona de ia ciudad; 

adecuacién de las instalaciones del Instituto técnico de formacién policiat; 

implantacién de una carrera policial en la cual se impartan materias tedricas y 

practicas; una estricta seleccién y evaluacién de los elementos; actualizacion del 

personal de acuerdo a la labor que desempefian; un cuerpo de profesorado 

calificados y con experiencia suficiente cuyos programas de estudio son laborados 

por especialistas en el ramo policial y juridico, suscripcién de convenios con 

instituciones educativas publicas y privadas; redisefio de tabuladores para ofrecer 

una remuneracién suficiente y atractiva a los integrantes de las corporaciones 

policiales, con mecanismos de ascensos, promociones y estimulos que respondan a 

criterios claros; aplicacion de examenes médicos a todo el personal de la Institucion; 

seguro de gastos médicos; edad jubilatoria adecuada; becas de estudio para los
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\ 
hijos; apoyo de créditos para vivienda; asi como distribucién adecuada y suficiente 

de uniformes, armamento, vehiculos, combustible, autopartes, etc. 

« Con estas medidas se pretende establecer un clima de confianza de los 

particulares hacia los servicios policiales, realizandose incluso reuniones 

mensuates con las asociaciones vecinales a fin de intercambiar preocupaciones 

en materia de seguridad publica; mecanismos de participacién ciudadana en fa 

elaboracién de programas, mddulos de asistencia atendidos por personal de la 

Secretaria de Seguridad Publica, capacitado para informar, orientar y aconsejar. 

Lo anterior es una labor sistematica que depende de todos fos niveles de la 

Secretaria de Seguridad Publica, pero en estrecha coordinacién con la sociedad. 

* Proyecto de reforma a la defensoria de oficio del fuero comin del Distrito 

Federal 

Con el objeto de que en un marco de equidad entre e! defensor y ef defendido, este 

Ultimo reciba un servicio profesional y eficiente para ello, se propuso el 

establecimiento de un nuevo reglamento; en el cual se planted que Ja funcién 

defensora se descentralice del Gobierno Local -ya que dependia de la Coordinacién 

General Juridica de! Gobierno dei Distrito Federal, a fin de permitir la autonomia en 

la actuaci6n para situarlos en condiciones que les posibilite el mejor cumplimiento 

de funciones; elevar en el tabulador salarial sus ingresos por lo menos a nivel 

Jefatura de Departamento, recompensando con estimulos econémicos anuales a 

quien destaque en el cumplimiento de sus labores, disponer del equipo, mobiliario y 

oficinas adecuadas en cada juzgado, contar con un grupo de peritos especializados 

en las materias requeridas, imparticién de cursos de actualizacién con un adecuado 

nivel académico para quienes hayan resultado calificados para desempefar tal 

responsabilidad; finalmente, para obtener financiamiento se sugiere la creacién de
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un patronato, cuyos miembros provengan tanto de instituciones publicas como de 

grupos sociales organizados, como las ONG'S. 

e Creacién del Albergue Temporal para las mujeres victimas de la violencia 

intrafamiliar en el Distrito Federal 

Ante tas constantes manifestaciones de violencia en tas relaciones intrafamiliares 

especialmente la ejercida contra el sexo femenino, el 15 de julio de 1997 se 

inaugura un albergue temporal para mujeres, en las cuales la CDHDF certifica la 

existencia de agresién fisica, psicolégica o sexual a las mujeres; entre cuyas 

modalidades se identifica ia agresién verbal; el confinamiento en el hogar, ta 

prohibici6n de tener contacto o comunicacién con familiares, o la de trabajar: 

cohercién para sostener relaciones sexuales, maltrato, fesiones fisicas, amenazas 

de muerte o represalias y en ultima instancia el homicidio; agresiones que en su 

mayoria provienen del cényuge que también la ejerce hacia los hijos. 

A manera de ejemplo, durante ei afio de 1995 en dicho centro se tuvo conocimiento 

de 10,186 casos, en mujeres, cuyo promedio de edad fluctta entre los 21 y los 40 

afios, * dedicadas en su mayoria a las labores del hogar. 

La permanencia en el albergue es de 15 dias, lapso en el cual fa mujer tiene 

oportunidad de consignar los actos de violencia a los que se ve sujeta, y en tanto se 

. opta por soluciones a la actuacién, se le brinda los apoyos necesarios, como 

servicio médico, psicoldgico y asesoramiento, espacios de juego y esparcimiento 

para los nifios con libertad para entrar y salir del mismo. 

55 Comision de Derechos Humanos en cl Distrito Federal. Tereer Informe Anual, octubre de 1995/septiembre 
de 1996, México, 1996, p.281.
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e Reforma ai articulo 98 del Reglamento de Reclusorios y Centros de 

Readaptacién Social del Distrito Federal 

Derivado de un estudio efectuado por !a Comisién de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, en ef cual se concluye que para el caso de madres recluidas en 

instituciones penitenciarias, su separacién de ios hijos, genera en ambos 

desequilibrios irreversibles que afectan fundamentalmente en el desarrollo fisico, 

intelectual y afectivo del menor, repercutiendo en su vida presente y futura; el 9 de 

agosto de 1996 el Departamento det Distrito Federal acepta una reforma en el 

Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptacién Social que modifica al 

articulo 98, quedando como a la letra se transcribe. 

“Articulo 98. Los hijos de las internas del reclusorio para mujeres, en caso de que 

permanezcan dentro de fa instituciOn, recibiran atencién pediatrica y educacién 

inicial y preescolar hasta la edad de seis aflos. No deberan, después de esa edad, 

alojarse permanentemente en fas estancias infantiles de los reclusorios, por lo 

que los responsables de los centros femeniles se abocaran, con la anticipacién 

debida, a realizar los estudios de trabajo social necesarios para entregar a estos 

menores a los familiares mas cercanos o a instituciones que desarrolian estas 

funciones de asistencia social. Los nifios mayores de seis y menores de once 

’ afios de edad, previo estudio y dictamen de Consejo Técnico interdisciplinario, 

podran pasar hasta 15 dias naturales con sus madres internas, durante los 

periodos vacacionales escolares establecidos en e! calendario oficial de la 

Secretaria de Educacién Publica. Durante su estancia en el Centro de 

Reclusién, Jos menores realizaran actividades educativas, determinadas por el 

Consejo Técnico, que favorezcan la integracién familiar.” 56 

5 Ibid. p.276.
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Lo medular de la reforma consiste en que se abre ta posibilidad para que los hijos 

cuyas edades se fluctua entre 6-11 afos puedan convivir con sus progenitoras 

durante los periodos escolares vacacionales, situacian que con el texto antiguo les 

estaba vedada, incidiendo en condiciones desfavorables para su integracién 

famitiar. 

¢ Reglamentacién de la prostitucién y el funcionamiento de los I!amados giros 

negros 

El 14 de enero de 1997, la CDHDF propone una legisiacion tendiente a reglamentar 

el ejercicio desordenado de la prostitucién en la via publica y el funcionamiento 

irregular de algunos establecimientos mercantiles que se dedican a alguno de los 

ltamados giros negros, su génesis se debe a que la ausencia de reglas adecuadas, 

explicitas y legalmente formalizadas para su ejercicio, generan conflicto en los 

vecinos afectados, y en los “clientes”, asi como en las propias personas dedicadas 

al servicio sexual; situacién que es aprovechada por servidores publicos 

deshonestos. 

La otra vertiente esta constituida por los excesos cometidos por los duefios de 

restaurantes o bares que afectan tanto a la comunidad, como a los propios usuarios. 

Para el caso de una reglamentacion del sexo servicio se establece la obligacién de 

un contro! sanitario a través de un carnet, regulacion de lugar, horario, asi como 

medidas de seguridad que permitan ejercer el servicio sin caer en excesos. 

e Ley de] Centro de Atencién a Victimas de Delito del Distrito Federal 

Atendiendo at articulo 20 Constitucional, el cual establece que la victima de algun 

delito tendra derecho a recibir asesoria juridica, recibir la efectiva reparacién del



46 

dafio mediante el apoyo de! Ministerio Pubiico; asi como prestacién de servicios 

medicos de urgencia y el cumplimiento del articulo 30 bis del Codigo Penal para el 

Distrito Federal, que sefiala para casos de fallecimiento la adquisicién del derecho 

del beneficio at cényuge o concubina y los hijos menores de edad o bien ios 

descendientes y ascendientes que dependan econémicamente del ofendido. 

La COHDF propone la creacién de! Centro de Atencién a Victimas de Delito del 

Distrito Federal como organismo publico descentralizado, con personalidad y 

patrimonio propio, cuya finalidad es la prestacion de! servicio de asistencia a las 

victimas de delitos del fuero comun en e} Distrito Federal, que entre otras de sus 

actividades es fa de prestar servicio médico de urgencia; tratamientos de 

tehabilitacién psicofisica, dotacién de protesis y aparatos ortopédicos, una 

indemnizacién por el dafio moral y material del delito, en principio se propone que 

dicho centro cubra los gastos por servicio médico y hospitalario, gastos por servicio 

funerario, viveres del sujeto pasivo, de terceros por asistir a una victima o impedir 

una victimizacién; por lo anterior, se recuperara una parte del monto erogado 

aunque no se logre superar el trauma familiar (segun sea el caso), siempre y cuando 

el afectado no sea beneficiario de ninguna instituci6n publica que preste dichos 

servicios. 

4.b. Desequilibrios en el respeto de los derechos humanos 

Para el! andlisis de los desequilibrios en el respeto a jos derechos humanos en el 

Distrito Federal, el referente esta constituido por ef numero de quejas presentadas 

ante !a CDHDF, las cuales durante e! periodo comprendido entre octubre de 1993 a 

septiembre de 1998 alcanzan la cifra de 24,185, cantidad que nos ilustra acerca del 

volumen de violaciones cometidas a ciudadanos del D.F., mismos que si bien 

tienden a la alza en el periodo de 1993 a 1997, ya que inician con 2,318 durante el 

primer periodo y casi se duplican durante el cuarto periodo donde alcanzan el



47 

numero de 6,393; es relevante mencionar que durante el quinto periodo y ultimo, se 

registra una baja de aproximadamente 8.09% al suscribirse 5,176; cantidad inferior 

al periodo anterior tal como puede observarse en el Anexo No. 1. 

Lo anterior, conduce a especificar que el mayor numero de denuncias son motivadas 

por el ejercicio indebido def servicio publico, negativa de acceso al servicio publico, 

violacién a derechos de los reclusos, lesiones, dilacidn en la procuracién de justicia, 

detencién arbitraria, irregular integracién de averiguacion previa, robo, negativa al 

derecho de peticién y amenazas entre las mas comunes por los quejosos. 

Asi mismo, dichas violaciones a los derechos humanos son cometidas en un 53.56% 

a los hombres y el 46.44% a las mujeres, la mayoria de los quejosos solo tienen ta 

escolaridad promedio de primaria y el 57.48% de las personas son casadas; es de 

subrayar que el mayor numero de personas cuyos derechos humanos son 

violentadas son las amas de casa, representando e! 24.62%, seguidas de 

empleados del sector privado, comerciantes, obreros y personas sin ocupacién 

alguna; sin dejar de mencionar a los estudiantes, empresarios, campesinos, 

jubilados y profesionistas independientes quienes en menor numero, han recibido 

alguna vez abusos por quienes detentan !a autoridad. 

Es importante hacer mencién que las principales unidades administrativas como 

presuntas responsables de los desequilibrios en materia de derechos humanos, son 

dentro del Gobierno del Distrito Federal, la Direccién General de Reclusorios y 

Centros de Readaptacién Social, ta Secretaria de Seguridad Publica, las 

Delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, Direccién de 

Reclusorio Preventivo Varonil Norte, Sur, Oriente, Direccién de la Penitenciaria de 

Santa Martha Acatitla, Direccién dei Centro Femenil de Readaptacién social 

Tepepan, Direccién del Reclusorio Preventivo Femenil Oriente, y la Direccién 

Generat de Servicios de Salud; en el ambito de la Procuraduria General de Justicia 

del Distrito Federal, la Policia Judicia! del Distrito Federal encabeza el grupo,
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seguidos por diversas agencias del Ministerio Publico de las correspondientes a las 

Delegaciones Politico-Administrativas; en lo que al Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal se refiere, ta propia presidencia de dicho Organo judicial se le 

identifica con 13 abusos a los Derechos Humanos y diversos Juzgados de lo pena! y 

de lo civil, familiar, ei SEMEFO cuyos excesos en sus actuaciones se repiten’ en 

promedio de 7 veces por juzgado. 

a) Violaciones de Derechos Humanos imputadas a Delegaciones G Organos 

Politico-Administrativas, 

Las viclaciones a los Derechos Humanos estan configuradas por actos como la 

privacién de la vida, fa agresion o el robo; siendo Iztapalapa ia que presenta una 

tendencia hacia el incremento de la delincuencia, ya que al mes de abril de 1999 

con relacién a 1997 el homicidio se incrementa en un 42.85%, !as lesiones en un 

72.87%, et robo a transeuinte en un 30.13% y a casa habitacién se incrementa el 

21.58%; lo anterior, tigado a la falta de recursos asi como una relacién de 1,200 

habitantes por policia, mismos que disponen de 225 patrullas para enfrentar a un 

hampa que en cuatro meses ha generado 6,359 delitos de diversa modalidad; nos 

conduce a un panorama desolador, en el que incide en gran medida Ia falta de 

recursos con que cuenta la policia asignada a la demarcacién para enfrentar el 

hampa, al grado tal que “el estado de fuerza de la policia en Iztapalapa liegd a su 

limite y los homicidios con huellas de ejecucién son cada dia mas frecuentes”. *” 

De acuerdo con los datos antes citados, la situacién es paraddjica ya que cifras 

oficiales muestran que la mayor cantidad de quejas se registra en la Delegacién 

Cuauhtémoc con 7,755 casos, representando alrededor dei 32% con relacién al 

total, (24,185), quedando en segundo lugar Iztapalapa con 3,721, cifra muy similar a 

  

* Elia Baltazar. “Iztapalapa, Ciudad de Cicgos por cl Hampa™ cn periodico La Jornada. 17 de mayo de 1999, 

p.55.
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la de Gustavo A. Madero con 3,238 (Anexo No. 3). El resto de las delegaciones 

ofrecen datos variables, siendo la Delegacién Milpa Alta ia que menos reporta con 

49 asuntos. 

b) Violaciones de Derechos Humanos por Autoridades-Jurisdiccionales 

Las violaciones a los Derechos Humanos imputadas de forma directa hacia 

autoridades encargadas de! orden publico, es un rubro importante, ya que éstas 

implican lesiones, detenciones arhbitrarias, cohechos, robos y amenazas 

perpetuadas por servidores publicos adscritos por lo regular a las fuerzas de! orden; 

asi mismo, se relacionan con dilaciones en la procuracién de justicia efectuadas por 

aquellos que han sido elegidos para encargarse de ta imparticién de justicia . 

Del universo de quejas presentadas (24,185), fas direccionadas hacia estas 

autoridades registran el numero de 15,333 cifra verdaderamente alarmante pues 

representa el 63.40%, o sea muy por arriba de la media (Anexo No. 4). 

En este rubro la tendencia apunta en primer término hacia ta Procuraduria de 

Justicia del Distrito Federal, especialmente a !a policia judicial; siguiendo en orden 

de importancia el Gobierno del Distrito Federal con la Secretaria de Seguridad 

Publica a la cabeza y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con la 

\ Oficina Central de Notificadores y Ejecutores. 

c) Incidencia de violaciones por tipo de servicio 

Las violaciones cometidas por servidores publicos tienen como respuesta, medidas 

disciplinarias y/o penales las cuales durante el periodo que se analiza, se aplicaron 

a 1,177 Servidores Publicos, 159 de ellas registraron incluso doble sancién 

especiaimente a policias judiciales, preventivos y auxiliares.
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La clasificacién de las sanciones es la siguiente: amonestaci6n, destitucidn, ejercicio 

de accién penal, inhabilitacion temporal para desempefar cargos en el servicio 

publico, inicio de averiguacién previa, multa, pena privativa de libertad por 

resolucién judicial, sancién econdémica y suspensiva, siendo esta ultima la que 

alcanz6é el mayor numero, pues se aplicaron 480 y la menor con 3 aplicaciones de 

sancién econdmica. {Anexo 5) 

d) Incidencia por tipo de violaciones 

Las violaciones a Derechos Humanos son multiples y variadas; igualmente pueden 

provenir tanto de servidores publicos como de privados; al respecto, las denuncias 

mas frecuentes durante el periodo de andlisis son las siguientes: 3,114 por el 

ejercicio indebido del servicio publico; 2,275 dilacién en la Procuracién de Justicia; 

1,531 lesiones; 1,512 integracién irregular de la averiguacién previa; 1,270 

detencién arbitraria; 1,245 violacién de los derechos a rectusos; 1,146 negativa de 

acceso al servicio publico; 1,016 robo; 886 negativa ai derecho de peticion y 642 

cohecho. (Anexo 6). 

e) Incidencia de violaciones por perfiles de los quejosos 

Si bien es cierto que la Ciudad de México es una de las mas grandes del mundo en 

cuanto a poblacién se refiere, lo cual implica que también sean grandes sus 

problemas -dada la complejidad que entrafa la relaci6n humana- es entonces 

necesario analizar los perfiles socioecondémicos de las personas que acuden no solo 

a presentar quejas, sino también de aquellas que solicitan orientacién, que de
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acuerdo a una encuesta aplicada por la CDHDF alcanz6 el numero de 34,365: cifra 

base para desarroliar nuestro siguiente andlisis. 

\ 

La mayor incidencia esta representada por 18,406 quejosos que corresponde a 

hombres y 15,959 a mujeres en especial amas de casa; resaltando ademas que son 

personas mayores de 51 afos quienes mayor indice de problemas presentan; 

dichas personas sdlo tienen instruccién primaria, cuyos ingresos no rebasan al 

minimo y cuentan con 1 a 3 dependientes econdmicos, ellos son quienes muestran 

mayor vulnerabilidad a tas violaciones en los Derechos Humanos. 

En este sentido es de especial interes resaltar la violencia y el maltrato que aun se 

genera en el seno del hogar principalmente hacia fas mujeres y los nifios 

afectandoles en su desarrollo personal y con enormes secuelas para una adecuada 

integracién en la sociedad, lo cual se expresa através de agresiones verbales, 

confinamiento en el hogar, limitaciones para frecuentar a sus familiares, prohibir su 

desempefio taboral y profesional, amenazas, golpes y represalias, hasta llegar al 

homicidio. 

El Programa Nacional de la Mujer en el periodo de 1990 a 1996 reporto 500,000 

casos de maltrato fisico, no obstante haberse dado esfuerzos importantes en el 

Distrito Federal, a través de ia formulacién de Reformas a la legislacién penal en 

delitos contra la libertad sexual, la creacién del Centro de Atencién a la Violencia 

Intrafamiliar (CAVI) en 1989 dependiente de la Procuraduria General de Justicia del 

Distrito Federal y ta aprobacién en 1996 de ia Ley de Asistencia y Prevencién de la 

Violencia Intrafamiliar por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

5® Comisién de Derechos Humanos del Distrito Federal. Quinto Informe Anual, octubre de 1997/septiembre 
de 1998pp. México, 1998, 79-82.
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Lo anterior permite expresar que la violencia se sigue manifestando, aunado con la 

carencia de politicas preventivas y la falta de instituciones que atiendan a victimas 

de alto riesgo, coadyuvando en ta evidencia de este mat, en mayor medida por 

organismos promotores y de apoyo a la mujer; por lo que las mujeres han dejado 

claro a través del tiempo que al hombre le han servido, apoyado, amado y ahora 

demostrado que quien esta detras de una gran mujer es el hombre.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

e Conctusiones 

Et desempefio de la Comisién de Derechos Humanos det Distrito Federal en cinco 

afios de existencia institucional, podemos calificarlo como bueno; no obstante que 

en generat los desequilibrios presentados son considerables, cuando se le confronta 

con los equilibrios implementados, se evidencia su impacto positivo en una sociedad 

que demanda desarrollarse en el marco de la equidad y el respeto. 

Esta afirmacién se sustenta cuando a Ia luz de una evaluacion se comprueba que fa 

institucién esta realizando una labor importante, que obviamente no aicanza los 

niveles dptimos. Ante ello es necesario considerar que los problemas generados 

por la convivencia en sociedad son arduos por su naturaleza cambiante, y to 

importante es la instrumentacién de medidas tendientes al sano equilibrio. 

1. Una medida importante para ir abatiendo la violacién de derechos humanos 

registrada por las Delegaciones politico-administrativas es el acercamiento entre 

la Comisién de Derechos Humanos del Distrito Federal y el actual Gobierno del 

Distrito Federal, esto permite que los Delegados establezcan compromisos 

tendientes al abatimiento de los rezagos existentes en su jurisdiccién. Es un 

primer paso, al cual le deberdn seguir acciones que pugnen hacia el trabajo 

conjunto de gobierno y sociedad, tales como la creacién de Comités 

Delegacionales de Derechos Humanos, en fos que participen los estratos mas 

representativos de la comunidad integrante de cada demarcaci6n. 

\ 

2. La ciudadania esta expuesia a multiples violaciones en sus derechos humanos, 

imputadas a autoridades en forma directa y que van desde cohechos hasta 

lesiones o privacién de la vida, pasando por robos, amenazas, etc.; mismos que
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por desconocimiento de !a poblaci6n pueden quedar impunes. Para evitar esta 

impunidad, la Comisién de Derechos Humanos ha establecido mecanismos de 

difusién que a través de cursos, talleres, mesas redondas, exposiciones, etc., 

han situado a ia poblacién en generat en {fa posibilidad de crear una cultura de 

los derechos humanos, en la cual se tenga certeza acerca de tas violaciones de 

que son objeto y puedan apelar a las instancias existentes para su sancidn. 

No obstante este jogro, queda un vacio, que demanda la introduccién de 

_Mmedidas mas contundentes para contrarrestar las desviaciones en el desempefio 

de fas funciones llevadas a cabo en la Procuraduria del Distrito Federal: 

especialmente en lo que se refiere al cuerpo que integra la policia judicial, mismo 

que registra como institucién el mayor indice de actos violatorios de los derechos 

humanos. Podria entonces pensarse en establecer un programa de seguimiento 

de las actuaciones que se desempefan en este organismo, con el objeto de ir 

redireccionando hacia el cumplimiento estricto de funciones y atribuciones. 

Es notorio que como servidores publicos, la mayor cantidad de conductas 

violatorias se registran en los cuerpos policiales; al respecto, el sistema de 

profesionalizacién implantado en la policia preventiva del Distrito Federal, 

pretende equilibrar dicha situacién, lo cual si bien es atinado no es suficiente. 

Consideramos que es urgente establecer una politica integral que abarque a las 

tres corporaciones existentes: judiciales, preventivas y auxiliares. 

En el tipo de violaciones resalta et uso indebido del servicio puiblico, siguiéndole 

en orden de importancia la dilacién en la procuracion de justicia, las lesiones, la 

integraci6n irregular de la averiguacién previa, detenciones arbitrarias, etc., esto 

nos conduce a meditar acerca de los grados de responsabilidad existentes en los 

servidores publicos encargados de dichas tareas. En este sentido una medida 

atingente es la reforma a la defensoria de Oficio del Fuero Comin que pretende
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dotar a los encargados de dicha funcién de un entorno laboral justo para 

desempefiar sus funciones adecuadamente, y con ello posibilitar que {os 

agraviados cuenten con una instancia real de defensa que los situe en el marco 

de la equidad para hacer valer sus derechos. Obviamente que las sanciones 

aplicadas de manera personal a tos infractores, representan una medida viable, 

pero se requieren ademas acciones que los sensibilicen para desemperiar sus 

labores en el ambito del respeto hacia al ser humano y a su propia funcién. 

. Es imposible soslayar ta existencia de violaciones a personas cuyas condiciones 

fisicas y econdmicas tos sittan en situaciones de indefensién. En este sentido 

se han adoptado medidas tales como la propuesta de Ley para la Atencién y la 

Integraci6én Social de las Personas con Discapacidad; el Acuerdo entre el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Comisién de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a fin de darle un Adecuado Tratamiento a 

los Menores Infractores; y la creacién del Albergue Temporal para las Mujeres 

Victimas de la Violencia Intrafamiliar. Obviamente con ellas no se estan 

cubriendo a todos los estratos que podriamos considerar vulnerables. Queda aun 

mucho trabajo por desempefiar para construir una nacién cuyo proyecto de vida 

sea incluyente. 

. El trabajo desempefiado por la Comisién de Derechos Humanos del Distrito 

Federal es palpable, y trata de atacar los problemas mas visibles. En esta 

vertiente destaca la Reforma al Articulo 98 del Reglamento de Reclusorios y 

Centros de Readaptacién Social del Distrito Federa! que tiende hacia instancias 

que permitan la permanencia, durante periodos vacacionales, a los hijos de 

mujeres infractoras; sin embargo, la medida puede optimizarse mediante el 

establecimiento de programas de monitoreo de las actitudes asumidas por los 

invotucrados, con el fin de detectar posibles desviaciones conductuales, y estar 

en la posibilidad de efectuar las correcciones pertinentes en la practica.
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La propuesta para reglamentar la prostitucion, es una aceptacién de que existen 

rezagos que la sociedad ha etiquetado como irresolubies; ta busqueda de trato 

humano es loable. Pero se requiere de medidas que integren a esta poblacidn 

en fuentes de trabajo licitas que le permitan desempefiar un rol social incluyente. 

Una vez que el delito es cometido, la victima queda inserta en una situacion de 

desamparo, en tanto no se obtengan las resoluciones judiciales que rezarzan el 

dafo. Durante este iapso ia tarea del servicio publico es dificil, por ello el 

establecimiento del Centro de Atencién a Victimas de Delito representa una 

medida muy atinada para lograr que de algun modo se palien los efectos, no sélo 

dei delito cometido sino de posibles secuelas de trastornos sicofisicos que 

incidan negativamente en et desarrollo de sus actividades, o que conlieven a 

cuadros postraumaticos por ta falta del sentido de solidaridad. 

e Recomendaciones 

Los Derechos Humanos son inherentes al hombre, por lo menos desde que 

interactua en grupo. Sin embargo el respeto hacia ellos desafortunadamente no 

constituye un hecho, esto implica necesariamente que previamente sean 

reconocidos y normados, tarea que corresponde a cada Estado en particular. 

1. La Administracién Publica es el medio a través del cual el Estado garantiza el 

respeto a los Derechos Humanos, pero cuando estos se violentan a una persona 

© grupo de personas, es necesario la instrumentacién de alternativas que 

controlen y eviten dichas acciones: para lo cual, !a creacién de érganos que 

protejan los Derechos Humanos (llamense gubernamentales o no 

gubernamentales) se justifica; sin embargo con ello no se ataca de fondo el 

problema; al respecto consideramos que es de mayor importancia fa revision y
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correccion de las desviaciones que se presentan en la gestion de la propia 

Administraci6n Publica y sus ejecutores, con el objeto de prevenir o evitar la 

comision de actos violatorios en contra de los derechos humanos. 

. Es necesario que en el respeto a los derechos humanos se actue con mayor 

fuerza, dado que a la fecha la Unica alternativa existente para la Comisién de 

Derechos Humanos es la recomendacién, la cual en caso de no cumplirse sélo 

tiene como sancién la publicacién dei incumplimiento; ante ello es necesario 

instrumentar medidas de seguimiento que llequen hasta ia verificacién de la 

imposicién de sanciones. 

Es necesario fortalecer la cultura de los Derechos Humanos en el Distrito 

Federal mediante medidas tales como la integracién de un banco de informacion 

que contenga los datos relevantes de los Servidores Publicos adscritos a jas 

diversas corporaciones de procuracién y administracién de justicia. 

Es necesario que en cada Delegacién Politica del Distrito Federal, misma que 

constituye el punto mas cercano entre el ciudadano y sus autoridades, exista un 

6rgano encargado de recoger y tramitar ante la C.D.H.D.F. las quejas que con 

respecto a violaciones de derechos humanos se presentan. 

. La sociedad defefia requiere de organos direccionados a ta prestacién de 

asesoria juridica, los cuales bien pueden crearse adscritos a la Comisién de 

Derechos Humanos en el Distrito Federal.
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Es necesario apuntar que, a pesar de los fogros obtenidos por la Comisién de 

Derechos Humanos en el Distrito Federal, existen criticas a su actuacion, 

direccionadas a la supuesta proteccién de delincuentes: es necesario que al 

respecto se considere que la igualdad de condiciones que debe privar en fa 

poblacién, conduce a que la actividad en la Comisién no aplique exclusiones que, 

posteriormente se vayan ahondando hasta constituir una institucién destinada a la 

discriminacion subjetiva. Lo medular de! problema radica en la aplicacion imparcial 

de la legislacién que conforma nuestro Estado de Derecho.
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ANEXO 3 

Violaciones a derechos humanos por delegacion politica 

( Octubre 1993 a Septiembre 1998) 

\ 

  

    
     

  

TOTAL DE QUEJAS 

RECIBIDAS POR 

DELEGACION 

Cuauhtémoc 7.755 32% 

Iztapalapa 3.721 14% 

G. A. Madero 3.238 13% 

V. Carranza 1.334 6% 

8. Juarez 1.331 6% 
Xachimitco 1.253 5% 

uafimalpg Coyoacén 1.013 
M. Hidalgo 966 
A. Obregon 914 
Tlalpan 709 
Azcapotzaico 624 

Tlalpan iztacalco 569 
Tlahuac 287 
M. Contreras 261 

Cuajimalpa 161 

Milpa Alta 49 

Total 24.185     

Foente: Comisiéa de Derechos Humanos del Disirite Federal. Quinte Informe Anual. . 

Octubre de 1997/ Septiembre de 1998



  

ANEXO 4 

AUTORIDADES SENALADAS POR LOS QUEJOSOS COMO PRESUNTAS 
RESPONSABLES DE VIOLACION A DERECHOS HUMANOS 

  

  

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 729 

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 7,397 

Gobierno dei Distrito Federal 7,207 

TOTAL 15,333 

Fuente: Comision de Derechos Humanos del Distrito Federal. Quinto Informe Anual. Octubre de 1997/Septiembre de 3999.



ANEXO 5 

SANCIONES IMPUESTAS A LOS SERVIDORES PUBLICOS 

  

Amonestacién 

Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal 

Gobierno del Distrito Federal 

Ejercicio de accién penal 

Inhabilitacién temporal para desempefiar cargos en el servicio 
publico 

tnicio de averiguacién previa 

Multa 

Pena privativa de libertad por resolucién judicial 

Sancién economica 

Suspensién 

174 

22 

242 

162 

129 

74 

10 

20 

480 

  

Fuente: Comisién de Derechos Humanos del Distrito Federat. Quinto Informe Anual. Octubre de 1997/Septiembre de 19938.



ANEXO 6 

INCIDENCIA POR TIPO DE VIOLACIONES 

  

TIPO DE VIOLACIONES N° DE 
INCIDENCIAS 

Ejercicio indebido del servicio publico 3114 

Dilacién en la procuracién de justicia 2 275 

Lesiones 1531 

irregular integracién de la averiguacién previa 1512 

Detencidn arbitraria 4270 

Violacién a fos derechos de los reclusos 1245 

Negativa de acceso al servicio publico 1146 

Robo 1016 

Negativa at derecho de peticidn 886 

Cohecho 642 

  

Fuente: Comision de Derechos Humanes dei Distrito Federal. Quinto Informe Anual. Octubre de 1997/Septiembre de 1998.
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