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El objeto primordial del licenciado en Trabajo Social es intervenir en 10s problemas 

sociales, de ahi que el estudio y su participation en la capacitacion en Derechos Humnos 

sea un irea de su cornpetencia en la medida que esta se encarga de rescatar la importancia 

de 10s valores sociales necesarios para la convivencia humana, tales como la justicia, el 

respeto, la tolerancia, la democracia, la igualdad, entre otms. Estos valores acercan la labor 

del Licenciado en Trabajo Social a la defensa, promocion y proteccion de 10s derechos 

hndamentales de la persona, en tanto que el respeto a estos implica necewiamente la 

soluci6n de algunos de 10s problemas sociales. 

El tema de 10s Derechos Humanos desde el punto de vista de la capacitacion implica 

participar en el aspect0 preventivo de la justicia social, que para el licenciado en Trabajo 

Social es incidir en 10s problemas sociales; de la misma forma que la capacitacion en y para 

Derechos Humanos es trascender de la ensefianza a la vivencia, no basta con saber cuales 

son 10s derechos y transmitirlos a otros, tambien hay que vivirlos y procurar el 

reconocimiento del respeto de tales derechos, es enseiiar para vivir dentro del marco del 

respeto a 10s Derechos Humanos sin discriminaciones y bajo ninguna circunstancia y desde 

todos 10s espacios. 

La capacitacion en Derechos Humanos es una labor importante que se relaciona de 

manera directa con una de las problematicas actuales de nuestro pais como la cormpcibn y 

el abuso de poder en las instituciones, la respuesta es educar sobre los derechos para la 

defensa de 10s mismos, asi es necesaria la educacion sobre (en), Derechos FTumanos y 

acerca de (para) las formas de defenderlos, respetarlos y vivirlos. 

El trabajo que a continuacian se presenta es una propuesta que parte de la 

experiencia del licenciado en Trabajo Social y pretende ser un aporte a la nueva formacion 



de este profesionista; es por ello que sistematiza las vivencias obtenidas a traves de mi 

desempefio profesional de tres d o s  en la Comision Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH). 

En el capitulo primer0 se hace una presentaci6n del wntexto historic0 social del 

I desarrollo de 10s Derechos Humanos en Mexico, asi como la definition de las 

circunstancias socioeconomicas y politicas de 10s g m p s  vulnerables, para de ahi 

puntualizar las funciones y labor de la CNDH y mtramos en la Direction de 

Capacitacion, el equ ip  tecniw que labora en el Brea y 10s programas de gtupos vulnerables 

con 10s que se ha trabajado. En el segundo, se presenta el desarrollo de la experiencia de 

tres aaos en la CNDH y se wnfronta wn  10s elementas tebricos, considerando la 

metodologia y la intervencion, asi wmo 10s resultados de ista. En el tercer apartado, se 

analiza la experiencia descrita en el capitulo anterior, desde las diferentes penpectivas que 

en el se abordq con el proposito de explicitar 10s elementos a considerar para la base de 

1 una propuesta de intervencibn profesional en la capacitacion en y para 10s Derechos 

Humanos. Finalmente en el cuarto capitulo se desarrolla una propuesta metodologica para 

la intervencion profesional a parlir de 10s elementos obtenidos de la evaluation, con la 

pretencibn de que pueda ser empleada por 10s trabajadores sociales que incursionen en esta 

area de trabajo. 
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Capitulo I 

CONTEXTO HIST~RICO, SOCIOECON~MICO Y POLiTICO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LOS GRUPOS VULNERABLES 

1.1 .- LA PROTECCI~N ~NTERNAc~oNAL DE DERECHOS HUMANOS 

Al timino de la segunda guerra mundial, la humanidad se enfrenta a diferentes 
problemas, asegurar una paz duradera, enfrentar 10s estragos de la guerra y definir las 
reglas para evitar la presencia de nuevos confl'ictos, en este 6ltimo problema se ennlarca 
la creaci6n de lo que se ha dado en llamar el marco Intemacional de 10s Derechos 
Humanos o de manera m k  formal el Derecho Intemacional de 10s Derechos Humanos. 

En el Derecho Intemacional de los Derechos Humanos se detenninan lor 
&."J,"e&F, s!stez-- es'&h!eci6cs ?: =&- 6- z:e:62s -=!re &fezz'-. =$- !- 
intention hltima de garantizar el respeto y la protecci6n de 10s derechos fundamentales de 
las personas en fodo el mundo. 

A partir de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), se establece un 
sistema Internacional Universal de Protection a 10s Derechos Humanos. sin embargo 
existen varios sistemas Intemacionales paralelos. Ilamados Regionales y que se 
distribuyen de acuerdo a 10s diferentes continentes, de tal manera que por un lado 
encontramos a 10s sistemas internacionales regionales de protecci6n a 10s Derechos 
Humanos en 10s continentes y por el otro un sistema internacional universal creado desde 
la base de la ONU. 

En el sistema Universal de protection se contemplan tres documentos generales de 
Derechos Humanos que establecen el marco de protecci6n para 10s mismos, en tanto, en 
el sistema regional Interamericano, que es el que nos interesa por ser nuestro pais, pane 
del Continente Americana, se reconocen dos acuerdos internacionales importantes que 
determinan la generalidad de Ins Derechos Humanos que se protegen dentro de este 
sistema. 

De esta manera, para nuestro pais en Derecho Internacional de 10s Derechos 
Humanos existen dos sistemas que nos involucran, el Sistema Universal emanado desde la 



ONU y el Sistema Interamericano, emanado dede  la Organizacibn de Estados 
Americanos (OEA). 

En el Sistema Universal 10s instrumentos mAs importantes en materia de Derechos 
Humanos son 10s sigubtes: 

La Declaracibn Universal de Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 
I 1948) 

El Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Polftiws (Aprobado el 16 de 
diciembre de 1966). y . El pacto Intemacional de Derechos Econbmicos Sociales y Culhlraies (Aprobado el 
16 & diciembre de 1%6) 

En tanto que para el Sistema Interamericano son: 

. La Declaraci6n Americana & 10s Derechos y Deberes del Hombre (Apmbada el 2 
de mayo de 1948). y . La Convencibn Americana sobm Derechos Humanos (Aprobada el 22 & noviembre 
de 1969)' 

En 10s dos sistemas existen otros acuerdos mas complementarios que tratan de 
resguardar otros derechos de manera mas especifica y que integran estos sistemas 
internacionales de protection de 10s Derechos Humanos, nuestro pais se encuentra 
incorporado en la mayoria de ellos pero wmo principio hndamental en los dos regionales y 
10s tres universales. 

Los diferentes instmmentos representan grados distintos de compromiso para 10s 
Estados que 10s firman, algunos como las Declaraciones no tiene un caricter de 
obligatoriedad, como la tienen 10s Pactos y las Convenciones; en 10s primeros, se obliga a 
la entrega de informes por pme de 10s paise5 firmantes, en 10s segundos, se establecen 
organismos de vigilancia y control para garant'uar el cumplimiento por parle de l w  paises 
firmantes. 



1.2 .- CONTEXTO H I ~ R I C O  Y POL~TICO DEL D~SARROLU) DE LOS UERECHOS 
HUMANOS EN MEXICO 

En el desarrollo de 10s Derechos Humanos en nuestro pais convergen un 

sinnhmero de elementos, todos ellos resultado d e  una realidad social que nos ha mostrado 

la necesidad de incluir en nuestra cultura el reconocimiento de derechos que permitan la 
. . 

convxexla social y qaue prhordialmente sean respetados p r  10s que dirigen a nuectro 

pais y por 10s que se encargan de la administraci6n pthlica. 

Se habla de una coyuntura especial en la  dbcada de 10s aiios sesenta, que alcanza 

niveles imponantes en el aiio de 1968, de ahi que en el marco de 10s antecedentes mis 

actuales del movimiento de Derechos Humanos lo situemos en un momento hist6rico a 

nivel nacional y mundial. 

A nivel mundial, la situacibn de conflict0 en el aiio de 1968, parece generalizarse. 

se presentan problemas sociales, represibn y conflictos en diferentes paises de Europa y el 

Oriente. En opinibn de algunos autores la etapa que compone la dbcada de 10s sesenta, 

especialmente la revolucibn de 1968 h e  muy peculiar, porque estuvo caracterizada por 

manifestaciones, desordenes y violencia en muchas partes del mundo durante un period0 

de, al menos, tres aAosos. Sus origenes, conrecuencias y lecciones no pueden analizarse 

objetivamente apelando a las circunstancias particulares de las expresiones especificas de 

este fen6meno global, a pesar de que muchos factores locales condicionaron las formas de 

las luchas sociales y politicas en cada localidad. 



El movimiento de 1%8 como evento haw mucho tiempo que f1naliz6, sin 

embargo, fue un parteaguas de 10s grandes sueesos constitutivos de la historia de nuestro 

moderno sistema mun&'. lo que de alguna manera significa que l a  realidades 

ideol6giwsulturales &I sistema-mun& fuemn Mrnbiadas pot el suceso.' 

El aiio de 1968 constituye un punto de crisis global o generalizado, se presenta wmo 

un momento de condensaci6n hist6rica exceptional que alcanzt, a poner en tela de juicio 

lor fundamentos civilizatorios, es decir, las formas de la "cultura" moderna en el sentido 

mis amplio de este t h i n o ,  de Ias sociedades contemporheas entonces existentes. 

"Si concebimos entonces al68, como el momento de climax de una evidente ola de 

grandes movimientos sociales que fueron protagonizados entre 1966 y 1969, e intentamos 

reconstruu su mapa especifico, veremos que el mismo se nos presenta, practiuunente, 

como un nuevo "fantasma" que ahora "recorre el mundo", cubriendo su itinerario desde 

Pekin hasta Berlin, y desde Nueva York hasta Dakar, pasando por la ciudad de Mexico, 

Praga, Cordoba, Roma, Berkeley, Belgrado o Calcuta, sin olvidar, por supuesto, al 

emblematico Paris. Reivindicando asi, se&n 10s distintos lugares y contextos, lo mismo 

una "vuelta al camino socialista" y una radical "revolution cultural-proletaria", que el 

respeto a las libertades politicas elementales y del mismo ejercicio democratico, o 

cuestionando igual a las formas de vida wtidiana del mundo capitalista que al rigido 

sistema eswlar entonces vigente, las protestas sociales realizadas en ese wnjunto de 

movimientos simboll.idos por el aifo de 1968 cambiaron de hecbo la pkina de la historia 

que entonces se escribiq permitiendo la irmpcion de una nueva wyuntura global, cuyo 

primer desenlace radical acabamos de presenciar en IPS!?', tras la elecci6n presidential de 

1988 y las manifestaciones sociales producto de las mismas.' 

' Wallerstcin, eaablmc este tewim &r idox  al sitema de -6n Jocial que se contempla en los 
UvnrnQle siasma mudo 

F-TEIN. Ernmaarl-1968: ea d ~irtema-Mnuda. T&s e ~utemxmtes~. En la 



Los sucesos de 1968 aun cuando tuvieron en Paris y en Praga, dos de sus epicentros 

principales, el primero correspondiente al mundo capitalista desarrollado, y el segundo 

insert0 en el area de las economias del bloque europeo oriental bajo la influencia sovietica, 

identifican en la ciudad de Mexico el espacio de su tercer epicentro. este, representativo de 

la revuelta y de la impugnacion caracteristicas de todo el conjunto de rupturas, que en 

diversos escenarios protagonizaron 10s paises del llamado tercer mundo. 

Al irpal que en todo el mundo en Mexico la Nptura del aAo 1968 constituyb un 

verdadero parteaguas en nuestra historia Primero porque concluyo, con un prolongado 

ciclo que podemos llamar postrevolucionario de la historia de nuestro pais, que habia 

vivido alimentandose de  las instituciones, herencia y transformaciones provocadas por la 
. .. revorucron menimtia dt- iQi6  y IidPz jiisiziiiififi is2 fiii di !OS jr';os scs,̂ .?:;; j. s c g ~ ~ d ;  

porque reactualiza y hace impostergabie el acceso forzoso hacia la modernidad capitalista 

entonces imperante y vigente a nivel mundial. 

"A diferencia de las decadas anteriores, la mptura del 68 desencadeno en Mexiw un 

proceso dc profunda politizacion, lenta per0 progresiva y creciente de la vida social 

mexicana. desde 10s aiios setenta y en adelante, la politica se convierte en asunto wtidiano 

de los mexicanos, que empiezan a interesarsc por participar en diferentes movimientos 

sociales y politicos, 10s aRos setenta y ochenta estan marcados por el auge de 10s 

movimientos campesinos, par la efervescencia y riqueza de las d~scusiones de la izquierda, 

por el renacimiento de  10s movimientos obreros wmbativos y por la formation del llamado 

movimiento arbano popular, la poblacion mexicana abandona progresivamente su 

traditional apatia politica para intentar buscar 10s canales adecuados de expresion de esta 

nueva politizacion "' 

' ROIAS. Carlos Antonio. 1968: La Griln Rugtura. en La Jornada Semanal ,  Num. 225, onubre 03 de 

I2 



El parteaguas de 1968 represent6 la consolidacibn de luchas sociales que 

confluyen en el acontecimiento de12 de octubre. y que son el reflejo de sucesos anteriores 

de descontento social. Este movimiento se ve envuelto por diferentes factores que 

permiten el context0 esencial de 10s movimientos en favor de 10s Dereehos Humanos. por 

un lado, intereses politico-economicos g i r d  en torno a las olimpiadas que habriaa de 

celebrarse ese mismo aiio, d d o  a las peticiones de liberrad para presos politicos, y que 

1 no eran privativas de 10s eshldiantes, sino la voz xlcial de diversor gmpos: por o m  lado, 

el elemento m8s importante radica justo en la forma en que se disuelve el movimiento con 

una represi6n para muchos innecesaria, para otros reflejo de la incapacidad de ofrecer 

alguna o m  respuesta. 

A1 f a ,  Los sucesos de 1968 son el inicio de una sene de movimiintos socio- 

politicos que acompab~an toda la decada de 10s 70's. el auge de las guerrillas y la 

persecucibn de guerrilleros como h c i o  Cabaiias y Genaro V+ez y su inmediato nexo 

con 10s partidos politicos clandestinos sin reconocimiento oficial pero con una creciente 

presencia social que a la larga serian innegables, de manera tal que para finales de 10s 

aiios 70's. la presencia politica de 10s partidos de la llamada izquierda radical, se 

reconoce en la reforma politica iniciada por el presidente Upez Portillo, quien ya en su 

campaiia electoral, tuvo que enfrentar la apatia y la falta de participacibn social producto 

de la desconfianza de la poblaci6n hacia sus gobernantes y al llamado partido oficial. 

Duranle este sexenio se vive tambihn otra grave crisis como resultado de las 

especulaciones presidenciales ante el "boom" petrolero, la pobreza se agudiza 

acompaiiada de otros problemas sociales. necesariamente asociados con la crisis 

economics; pero esa reforma politica de 1978 represent6 el inicio de una nueva 

wnfrontaci6n politica en la que se invita y reconoce a 10s partidos de izquierda, que 



recibieron el registro oficial para comenzar una participacidn electoral real que invitaba al 

voto y ya no al abstencionismo. 

Aunado a esta participaci6n politica tras la reforma de 1978, 10s gmpos sociales se 

organizaron en torno a la participacidn religiosa de 10s llamados laicos, asi surgi6 corno 

uno de 10s movirnientos rnk elocuentes, la creaci6n de las comunidades eclesiales de 

base. CEB'S, que dieron pmebas claras de la organizacibn cornunitaria en torno a fines 

relacionados con el Desarrollo S ~ c i a l . ~  

En el comienzo de la dkcada de 10s ochentas, 10s preparativos de la elecci6n 

presi&il~id, ion 12 pz~:i;ipzci6n & 1- izq~ier?: ::&c.', ge~er: ex..p.r!.t;v= pzrx 12 

participaci6n social, y se gesta un amplio movimiento de 1% organizaciones cornunitarias 

con fines sociales para consolidar el llamado Movimiento Urbano Popular, que logra una 

organizaci6n nacional a traves de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano 

Popular CONAMUP. 

Sin embargo, pese al amplio movimiento social generado, las elecciones 

presidenciales de 1982 se ven caracterizadas rnk que nunca por el fenomeno del 

ab~tencioni~mo el cual acompafmia las elecciones que se realizaron a lo largo del sexenio 

de Miguel de la Madrid, y sblo se modificarja en las elecciones presidenciales de 1988. 

Por su parte la represi6n generada desde la dkcada de 10s setenta y que se 

prolong6 hasta 10s ochenta, permanecia y generaba reacciones sociales que se aglutinaban 

"EEBLES Lane. Joy Lee. Lor Organismos No Guhernamcntalcs de Derechos Humanor en Mfrico. 
TESlS de la Faculmd de Ciencias Politicas de la UNAM M&&o. 1991. pp. 15-27 

I4 



en torno a una sola petici6n heredada del movimiento de 1968: iAlto a la Represi6n!, 

libertad a presos politicos, justicia social, entre oms,  tanto en las ciudades coma en el 

Campo, en unas por las luchas obreras y sindicales y en otras por las luchas i3gI'arias. la 

represi6n era la forma de disoluci6n. de tal manera la organizaci6n social se orientaba 

a h  hacia la izquierda radical y desconocia 10s procesos electorales eomo medios de 

cambia, aunado a esto las m n t e s  crisis econ6micas fuemn creando un ambiente 

social de pobreza que al agudizarse cada vez mBs la ha eonver&i& en una crisis polltica y 

social. 

A la mitad de la &a& & 10s ochenta, y coincidentemente tambibn a mitad del 

sexenio de Miguel de la Madrid. se produce un fen6meno aislado del pmeso pem que se 

volvi6 un detonador importante, el terremoto de 1985 que azot4 a la Ciudad de Mexico 

ere6 una respuesta social sorprendente, la ciudad estaba casi desuuida pem la respuesta 

social &masts6 ser m& fuerte que el mismo fen6meno natural, las organizaciones 

sociales independientes sobre todo del sector popular mostraron su fuerza a1 lograr una 

coordinaci6n impresionante y un amplio movimiento de solidaridad de park de toda la 

poblaci6n. asi se consolidarou coma la base de los rescates de victimas y se organizamn 

para la gran hazaiia, la reconsuucci6n de la ciudad, no sblo la reconstrucci6n fisica. sino 

la reconsuuccion w ia l ,  politica y sobre todo la reconstrucci6n moral individual. 

El terremoto de 1985 no sblo dio pauta a la nueva organizaci6n social, ademis 

evidenci6 fisicamente la presencia del flagelo que tanto se intent6 combatir con la 

organizaci6n social: la tortura:, durante el movimiento t e l ~ c o ,  el edificio de la 

Fmcuraduria General de Justicia del Distrito Federal, se vino abajo poniendo al 

descubierto instalaciones empleadas para la tortura y cuerpos con visibles muestras de 

haber sido victimas de esta virtual violaci6n a sus derecbos fundamentales, asi las criticas 



aparecieron y por primera vez se habla a la luz pliblica de Dercchos Humanos asociados 

con el sistema de justicia, comiewa un nuevo tirmino para la justicia social.' 

El surgimiento de nuevos organismos no gubemamentales enarbolan la nueva 

bandera y se identifican como glupos defensores de Derechos Humanos sin fines ni 

intenciones politicas, exclusivamente de justicia y bienestar social, asi el movimiento 

social cambia su faceta de un movimiento de protesta. a1 de uno que desarrolla sus 

propias propuestas para la denuncia y defensa desde una organizaci6n mucho m b  

est~ucturada y con la idea clara de que la generacibn de 10s movimientos masivos en tomo 

a una causa era realmente posible ain cuando esta causa no fuera de caricter politico. 

Otro elemento adicional que influye seriamente en el movimiento de Derechos 

Humanos en Mexico, son las guerras internas que sufren 10s paises centroamericanos, 

principalmente El Salvador y Guatemala, muchas personas abandonaron sus paises de 

origen como product0 de 10s estragos de estas guerras, y la migraci6n mks importante 

fue la de Guatemala, cuyos habitantes se adentraron en el sur de nuestro pais y se 

asentaron en Chiapa?. Quintana Roo y Campeche como refugiados, reconocidos asi por cl 

gob'iemo mexicano y protegidos como tales, aun cuando esta figura no existia en nuestro 

pais y a in  despuks de creada no se entreg6 uunca un documento que 10s reconociera 

legalmente como refugiados. 

Algunos grupos cristianos se acercaron y preocuparon por la problemitica de las 

concentraciones guatemaltecas de refugiados y comenzaron un amplio trabajo en favor de 

su bienestar, son estos grupos y 10s de otros paises de CentroamCrica 10s que influyen en 

la concepci6n de 10s Derechos Humanos en Mixico, asociAndolos a una situaci6n de 

represibn y violaciones flagrantes de sus derechos fundamentales en medio de condiciones 

Idem pp.38-39 
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de enfrentamientos arrnados, son ellos 10s que generan una conciencia de preocupacibn 

grave por la dureza de las represiones violentas. 

Anteriormente en nuestm pals se habia hablado de Derechos Humanos a raiz de la 

lucha por la libenad de presos politicos y & amnistias para ellos, principalmente por 10s 

I presos del movimiento estudiantil de 1%8. con las circunstancias de represi6n de la 

deeada de 10s setentas y ochentas el termino se asoeia con la tortura. la represibn, la 

privacibn ilegal de la libenad y otras circunstancias simiiares, per0 para las elecciones de 

1988 el termiao no solo se relaciona con 10s derechos pollticos y de participaci6n, sin0 

genera el auge de 10s organisnos no gubernamentales bajo la bandera de 10s Derechos 

Humanos. 

En el aFio de 1986 un gmpo de militantes del Partido Revolucionario Institutional 

(PRI), plantea la creacibn de una Comente Democritica al interior del partido con 

intenci6n de crear procesos democriticos internos, sobre todo para la elecci6n del 

candidato presidencial, el partido se fragment6 y 10s integrantes y promotores de la 

llamada Comente Democritica se separaron del partido para comenzar un nuevo proceso 

democritico-politico, convocaron y lograron de manera inusitada la convergencia de 10s 

partidos de izquierda para crear el Frente Democritico Nacional (FDN) con la 

participaci6n de partidos como el Partido Autentico de la Revolucibn Mexicana. Panido 

Popular Socialista. Partido Socialista de 10s Trabajadores, Frente Cardenista de 

Reconstruccibn Nacional, Partido Socialista Democritico, Panido Socialism de la 

Revolucibn, Partido Verde y algunos exmilitantes del Partido Revolucionario 

lnstiblcional, que lanzaron como candidato b i c o  al ingeniero Cuauhr.5moc Ch&nas 

Sol6rzano en oposici6n al licenciado Carlos Saliias de Gob, cmdidato priista. 



Se manifest6 una unidad poco usual de t rb  de la candidatura de C6Idenas. lo que 

cre6 expectativas y esperanzas y, por tanto, el involucramiento social en el proceso 

electoral, incluso de grupos y organizaciones que tradicionalmente se abstenian y 

motivaban el abstencionismo. 

Durante el proceso electoral de 1988 las organizaciones sociales producto de 10s 

movimientos sociales que heron reprimidos durante la dCcada de 10s setentas y ochentas, 

asi como las que se organizaron y gestaron como producto del terremoto de 1985 se 

prepararon para panicipar, incluso se incluyen grupos de izquierda radical ignorados en 

la reforma de 1978 y herederos &I movimiento estudiantil de 1968, que tradicionalmente 

no participaban en procesos electorales por considerarlos burocriticos e inttiles. 

En el proceso electoral & 1988 se puso de manifiesto la participation abiena de 

varios sectores de la pcblaci6n y en especial de 10s gmpos del Movimiento Urbano y 

Organizaci6n Cornunitaria, con la idea, primero, de que el proceso permitia la 

participacibn real, y segundo, se vislumbraba el proceso electoral como una expectativa 

para el cambio y el inicio de una nueva justicia social y la reivindicaci6n de las Iuchas 

sociales y las razones que originaron Csta, ya no era un proceso en el que se esperaba la 

manipulation acostumbrada, Cste se presentaba como un proceso verdaderamente 

democratico. 

El proceso electoral de 1988 se mostri, como la posibilidad real de organizaci6n. 

puso de manifiesto que es esa organizaci6n la que marca las pautas para el cambio y que 

la base del desarrollo y la transformaci6n se encuentra en &la, asi pese a que el proceso 

electoral dio como resultado el triunfo de Carlos Salinas de Gortari, en medio de la 

opini6n popular en contra del resultado y del grito univoco del fraude electoral, para 

muchos el triunfo de Ckdenas fue indiscutible. En consecuencia, como producto de este 



proceso 10s gmpos se consolidaron y se dio un nuevo auge a 10s organismos de Derechos 

Humanos, asi el proceso de evoluci6n produeto del terremoto de 1985, en don& se 

aprendib a pmponer y plantear pmyectos y no sblo a pmtestar y demandar. incolpora a la 

participaci6n politica abierta a las organizaciones sociales. 

El auge de 10s rnovimientos y organismos de Derechos Humanos Cue tambihn 

fortalecido por un contexto diferente en el que la represi6n que se vivi6 dumte la decada 

de 10s setentas serfa distinto, hoy la voz de la sociedad mareaba nuevas pautas. la lucha 

en favor de 10s Derechos Humanos despuhs de 1986, mostraba un matiz distinto a l  de 

&cadas anteriores de represibn, no porque en Bsta ya no existiera, sin0 porque el m a  de 

la denuncia y la orgauizaci6n para la defensa era diferente, ya que la lucha por el poder y 

el ejercicio de dste se regulaba dede la organizaci6n social y m, 610 desde la dirmsi6n 

gubemamental. 

La nueva politica del sexenio ofrecib tambidn las condiciones para el auge de estos 

organismos en favor de 10s Derechos Humanos, con la aplicaci6n de una politica social 

bariada en el movimiento de solidaridad, lo que gener6 nuevas esmcturas de organizacibn 

social a panir de las comunidades y motivando incluso la participacih social. 

El dxito de la politica social impulsada durante el sexenio se consolid6 en mucho 

debido a la precaria situacibn del pais producto de graves crisis econ6micas y de un 

constante endeudamiento que acrecenta la pobreza de la poblaci6n. "La modernizacibn 

econ6mica neoliberal ha pmvocado una perdida del poder adquisitivo, reduccibn de las 

prestaciones sociales. increment0 de la desigualdad y del aumento de la desocupaci6n"' 



Para finales de la administraci6n de Miguel de la Madrid, se inicia un programa 

como pane de la politica social y complemento de la politica econ6mica, la 

implementacibn del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Econ6mico (PECE), que 

posteriormente se transform6 en el Pacto para la Estabilidad Social y el Crecimiento 

Econ6mico (PESCE), despues en el pacto de Solidaridad, en el sexenio de Carlos Salinas 

fueron la base del Programa Nacional de Solidaridad, que a fines de este periodo dio 

origen a la Secretaria de Desarrollo Social. 

Asi mismo, la politica social intimamente ligada a la politica econ6mica sustentada 

desde la llamada corriente neoliberal, orient6 a la consolidacibn de una politica neoliberal 

en la que uno de 10s elementos mis  importantes era la participaci6n de Mexico en el 

proyecto de globalizaci6n mundial, asi nuestro pais afianz6 sus relaciones con el exterior 

y comenz6 a gestarse el gran proyecto de 10s tratados internacionales para el libre 

mercado, el primer proyecto y el mas importante vino a ser el llamado Tratado de Libre 

Comercio de America del Norte o Tratado de Libre Comercio (TLC), entre 10s Estados 

Unidos de Ambrica. CanadA y nuestro pais. 

La incursi6n de Mexico en la politica econ6mica mundial gener6 grandes cambios 

en la politica intema y un sin nfimero de muestras de rechazo ante la alianza de un pais en 

desarrollo con dos economia superiores y que en apariencia estaban muy lejos de la 

situaci6n mexicana, tal vez un elemento muy importante en las negociaciones Cue el 

concemiente a la situaci6n de respeto y protecci6n de 10s Derechos Humanos en cada uno 

de 10s paises involucrados en las negociaciones. Asi las criticas a las violaciones 

manifestadas en nuestro pais no se hicieron esperar, por lo que se consideraron como un 

elemento necesario para las adecuadas relaciones econ6micas entre 10s tres paises, 

sumando a isto, la voz de 10s organismos no gubernamentales que hicieron eco de las 



fuertes criticas provenientes del extranjem. La voz de 10s organismos civiles encone6 

aceptacibn y 10s canales para dar a conocer a1 mundo una grave situaci6n de violaci6n a 

10s Derechos Humanos en MCxico, de tal manera que la politica del Gohiemo Saliiista 

bus6  y encontr6 el medio m&s apropiado para dar soluci6n a 10s reclamos sociales a la 

vez que mostrard sensibilidad e inteds por la crftica internacional, de tal manera que en 

junio de 1990 un Decreto Presidential dio origen a la Comisidn Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), primem como organism0 desconcentrado de la SecretarIa de 

Gobernaci6n. posteriomente en 1992 se elev6 a rango constitutional, se descenhalizo y 

se le dio antonomia para su funcionamiento. 

La creacibn de la CNDH representa para muchos el reconocimiento de las 

demandas sociales y para otros la respuesta polltica necesaria para el reconocimiento 

internacional de nuestm pais como protector y promotor de la Defensa de 10s Derechos 

Humanos. 

El compromiso de la CNDH se enmarca en la defensa. promoci6n y protection de 

10s Derechos Humanos, para lo cud desarrolla un trabajo en relaci6n a la situaci6n que se 

guard?, en el pds en materia de respeto y vigencia de estos derechos. 

Para la labor de protecci6n y defensa, asi como para la de promocion de estos 

derechos es indispensable conocer las condiciones socioeconbmicas de 10s diferentes 

sectores de la pohlaci6n en relaci6n a sus Derechos, el respeto de Cstos y la condiciones y 

circunstancias en las que se &la vigencia de 10s Derechos Humanos en MCxico. 



En las sociedades, desde sus comienzos, se han conformado subgrupos, en 10s que las 

personas que 10s integran reunen ciertas caracteristicas que las identifican entre si, de esta 

manera se forman grupos de poder que pueden ser politicos, religiosos, intelectuales 

etcitera, hay otros, que por carecer de esas caracteristicas, quedan en desventaja con 

relac~on a aquellos y por lo tanto no palticipan en ia integration grupal, por lo que son 

segregados o minimizados en sus funciones, aunando a este fenomeno la desigualdad en 

todos sus aspectos como factor esencial, que surge con el "desarrollo" (entendido en su 

aspecto econamico), cuanda Cste no se da en forma equilibrada y que hace de esos grupos 

no dominantes, grupos vulnerables. 

Los gmpos vulnerables son aquellos que pnr las caracteristicas estructurales. 

sociales, economicas, politicas, de salud, de edad. de sexo, nacionalidad o situacibn 

juridica, se encuentran en posibilidades de que sus Derechos Humanos sean violados. es 

decir. sus condiciones 10s hacen mis susceptibles de ser victimas de violaci6n a sus 

derechos fundamentales? 

Dentro de estos grupos ubicamns a la mujer, las personas con discapacidad, la 

infancia, 10s pueblos indigenas, las personas de la ttrcera edad, las personas privadas de 

su libenad (menores, hombres y mujeres), personas en situacidn juridica inestable 

(migrantes). o las que pa&cen alguna enfermedad, tal es el caso de 10s que se encuentran 

infectados del virus VIHISIDA, todos ellos caen dentro de las circunstancias o 

condiciones de 10s llamados grupos vulnerables. 



Este grupo que lo constiluye m h  de la mitad de la poblacibn, a trav6s de la 

historia ha sido relegado a un segunQ plano en todos Ins pueblos por diversas 

circunstancias hist6ricas y sociol6gicas, bkicamente fincadas en la diferencia entre el 

1 hombre y la mujer con relaci6n a la f uem Asica, sin embargo, con 10s adelantos 

t e C ~ l 6 g i ~ 0 ~ .  este aspecto pasa a un segundo plano, dado que hemos vivido y seguimos 

viviendo en momentos de eambio que alcanzan incluso la cultura. 

La mujer es objeto de matiples formas de discriminacibn y de violencia que atenta 

contra 10s pMpios de la dignidad humana y a la vez impiden garantizar el ejercicio de 

sus derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones." 

La violencia es un concept0 multidimensional, para las ciencias sociales, es un 

acta de explotacibn y/o opresi6n. &ntro del cual, cualquier relacion de subordinaci6n y 

dominacibn, significa violencia. Esta violencia tiene distintas clases de manifestacibn: 

0- Violencia en 10s medios de comunicaci6n 

0- Violencia politica 

e- Violencia en la atencibn de la salud 

0-  Violencia sexual 

a- Violencia dom6stica 

a- Violencia laboral 

' C a m  de Capritacibo aobm Gmpor Vulnenbler, Mimmgraflado & la Sccre(ariP T&nica de la 
CNDK 
'O LIMA de Rodfigueq Ma De la Luz, Vwlencia Iatn(rmiliar, a "Memoria de la Reunih Nacional sobre 
DErrchm Humarms & la Mujef, CNDK Mexico, 1995, pp. 35-37 
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Las manitestaciones de violencia contra la mujer cobran formas distintas de 

acuerdo con la realidad social, econbmica e histbrica que le siwe de marco y el espacio 

sociocultural en el que rive. En la familia, 10s actos violentos que se manifiestan pueden 

ir desde el abuso fisico y verbal hasta el incesto, abuso de menores. amenazas, falta de 

reconocimiento a1 trabajo domistico, etcetera. 

Entre las formas de protecci6n para evitar la violencia contra las mujeres se 

retoman documentos intemacionales como la Convenci6n Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia hacia la Mujer", en la que se define a la violencia 

familiar o dombtica, como aquellas situaciones en las cuales el sujeto activo es el 

cbnyuge o la persona con quien la mujer sostiene o ha sostenido relaciones maritales de 

manera estable. o relaciones intimas. 0 cualquier otra persona con parentesco de 

consanguinidad, ascendiente o descendiente, hermanos o afmes, independientemente de la 

denominacibn juridica prevista por la legislacibn del Estado, dejando claros 10s b i t e s  de 

la relacibn entre hombres y mujeres al interior de la familia. 

El sistema educativo y la sociedad son un espacio m h ,  en el que 10s patrones 

socioculturales de roles para 10s hombres y mujeres permiten y propician la desigualdad y 

el dominio de 10s hombres sobre las mujeres, situation que se extiende hasta 10s 

programas curricnlares y extracurriculares de todos 10s niveles del proceso educativo, al 

fortalecer 10s prejuicios basados en la falsa inferioridad de la mujer. 

" Se hace referencia a la "Convenei6n Interamericilnr para Prevenir, Sanciunar y Erradicar la 
Violencia hacia la Mujer" tambiin conocida como "Canvenci6n de Belem Do Pad" aprobada por la 
Asamblea General de la Orga~zaci6n de Eslados An~ericnnos. el 9 de JUNO dc 1990 en Brasil. 
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De ahi la importancia que &be &le al proceso educative &sde sus primeras 

etapas, y que tanto 10s niiios como las niiias es&n consciences & la titularidad & sus 

Derechos Humanos, en igualdad & circunstancias. 

En el plano laboral. 10s trabajos domisticos y el cuidado de 10s hijos se consideran 

como una funci6n biol6gica insignificante desde el punto de vista econ6mico. y sin 

reconocimiento al esfuem fisico que representan, estas responsabilidades familiares, son 

motivo de la discrimiacidn & la mujer en el trabajo. 

lncluso la legislaci6n laboral fonalece este elemento cuando detemina tiempos & 

atenci6n de 10s hijos a la mujer y no al hombre, carghdole, por eliiinaci6n, la 

responsabilidad hicamente a la mujer. A1 respecto tenemos que reconocer que la 

incopracibn masiva & las mujeres a la poblaci6n econ6micamente activa. ha venido a 

significar para ellas la divisi6n de su tiempo en una "segunda jornoda ", aumentando asi 

sus esfuerzos y responsabilidades. 

El trabajo femenino tiene altas coucentraciones en el sector de s e ~ c i o s  y las 

mujeres profesionistas, no obstante que llegaa a cargos ejecutivos, tienen que demostrar 

en exceso y cotidianamente, N eficiencia y capacidad de trabajo, a cambio. a veces, & 

salarios infenores a 10s de sus compaFieros & trabajo del sex0 opuesto. 

Por otro lado, tarnbiin tienen que enfrentar otros retos como es el hostigamiento 

sexual, el asedio reiterado &I hombre que se vale & su posici6n jerirquica, ya sea en el 

plano laboral. docente, domistico o cualquier otro que implique subordinaci6n." 

'' CAREAGA, Gloria Lo1 Derechoa Semder y Repmductiva: Elemmtol p m e l  Debate, cn"Munoria 
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La protecci6n laboral que la ley otorga a las mujeres, se ha confundido y reducido 

a la protecci6u a la maternidad, ya que las normas existentes, desvian la atenci6n general 

de erradicar la discriminaci6n contra la mujer hacia el aspect0 reproductor que ella 

representa 

LAS PERSONAS CON DlSCAPAClDAD 

Fn el canpo de 13s personas con discapacidad existen cinco aspcctos qdc podcmos 

considerat como 10s m& irnportantes, por una parte esti la atenci6n a la salud de 10s 

discapacitados, sumado a esto la incorporaci6n a la fuerza laboml y 10s inconvenientes 

que se presentan a este sector poblacional, despuCs las barrems fisicas, sociales y 

cultumles que limitan su desarrollo como personas y el libre ejercicio de sus derecbos, 

tambiCn la educacidn especial que requieren y la necesaria incorporaci6n a la educaci6n 

regular, para la que se precisan de la infraestmctura y las condiciones necesarias para la 

incorporaci6n y finalmente la administmcwn de juslicia en don& se pretende para las 

personas con discapacidad, uua reglamentaci6n en la que se reconozcan sus derechos de 

participaci6n en igualdad de condiciones en todos lor sentidos. 

La Organizacibn Mundial de las Salud (OMS) maneja tres thnninos bhicos para 

denominat y diferenciar la discapacidad: 

* Deficiencia, como aquella carencia anat6mica y funcional fisica. 
* Discapacidad, como aquella consecuencia de una enfermedad fisica. 
* Minusvalia, como aquella situacibn desventajosa consecuencia de una 

deficiencia o discapacidad que impide el desarrollo de un rol, de manera 
"normal". '' 

de la Rcun~dn N.liio11.11 cobrc Ucrccltos Hucl,attur de I:, h l u ~ e r '  CSDH. M:u;o. 1995 pp 193-1'):) 
11 Ch'UII. I.ns P~.incillalr\ Urrrrh#tr dr la, Prrnonar con Discafi,icidad. CSUII. hlcu:o lYJ6, p I I 



Existe la idea de que la discapacidad m b  que verse como enfermedad &be ser 

considerada como una disminucibn de capacidades, y que lo importante esta en fortalecer 

el conocimiento de la discapacidad, asf como la prevencibn, el tratamiento, la 

rehabilitacidn y la atencibn que se b ~ d a  a las personas que padecen a l g h  tipo de 

discapacidad en las diferentes instihlciones. 

En este camp, el esfuem realizado en 10s m s  niveles de atencibn a la salud ha 

sido imuficiente. La prevencibn a traVes de campaths de vacunacibn e informadvas. 

aezrca de la imporlancia de evitar accidentes, el diagn6stico o p m  de enfennedades y 

la atenci6n de las mismas, asl como las secuelas que pmvocan, aunado al fortalecimiento 

de lo9 senicios de rehabiitaci6n. representan actividades que no dejan de ser muestra de 

lo que se ha intentado en esta materia, sin embargo las personas con discapacidad 

enfrentan una problemhtica que parece recurrente en el pals, la inadecuada atenci6~ que 

reciben dista mucho & considerar el respeto y trato digno en 10s centros de atenci6n a la 

salud y de pane de 10s eneargados de 10s miunos. 

Por otra parte, la incorporaci6n a 10s espacios laborales de quienes padecen alguna 

discapacidad muestra serias reservas al ser consideradas coma imposibilitadas sociales, 

por ello la sensibilizacibn para que se les brinden posibilidades de acceso al empleo no 

son frecuentes, esto origina que la gran mayoria de las personas con discapacidad se 

centre en actividades de la llamada economia subterranea, la mendicidad. el subempleo, 

el ambulantaje y otras ocupaciones que son las fuentes m b  frecuentes de empleo. Asi, la 

indusma es el espacio m8s lejano para el desempeiio de actividades laborales de las 

personas con discapacidad. las excepciones s610 confirmau la regla y ha sido necesario 

dentro de las legislaciones m8s recientes el intento & esthulos para 10s empresarios que 

10s contraten, en un nuevo esfuem para incluirlos dentro de 10s espacios laborales y 

acercarles con ello beneficios de la seguridad social que tanto requieren y que estan muy 

lejos de gozar. 



La preparation independienternente de su discapacidad no siempre permite 

mejores opciones para su incorporation a la fuerza laboral de la industria y ser 

competitivos ya que no esta vinculada a lo fisico, aun a pesar de que hay cambios en la 

tecnologia. 

En materia de Educaci6n. definir la conveniencia de incorporar a 10s nifios y nifias 

que padecen discapacidad a 10s sistemas "regulares", o conimuar una atenci6n dentro de 

escuelas o espacios especiales, lejos de 10s estudiantes "normales", resulta uno de 10s 

probiemas mis serios, si bien es un proyecto que se ha impulsado en todo el pais por 

disposici6n de 10s mandos centrales de gobiemo, resulta dificil determinar 1 s  condiciones 

de ixito de tal proyecto, porque la infraestrnctura de 10s centros educativos no se 

encuentra acorde a las necesidades especificas de 10s menores con discapacidad y mis alle 

de lo fisico se encuentra una cultura y una sociedad que se niega a convivir con 10s 

discapacitados y sigue vi6ndolos con un paternalism0 y ternura, que s61o ocasiona 

resentimiento por pane de ellos y una dependencia que se ha fomentado desde 10s mismos 

grupos de personas con discapacidad. 

La "Escuela para todos", proclaman la Ley General de Educaci6n en Mexico y 

algunos convenios internacionales corno la Declaracion de Salamanca, E s p ~ a ,  ademis 

patentizan y sustentan la integraci6n educativa como un elemento esencial para el amplio 

desarrollo de 10s menores que sufren algdn tipo de discapacidad, atendiendo a factores 

importantes que acornpaan a 6sta. como lo son la infraestmctura apropiada, asi como la 

necesidad de personal calificado para su atencibn y la capacitaci6n amplia a 10s docentes 

en las instituciones de education regular, en donde 10s maestros manifiestan el tenor a la 

atenci6n que debe de brindarse a 10s menores con discapacidad y sefialan la necesidad 



inmediata de informar y formar d docente para que brinde la atencion adecuada a 10s 

casos de menores que sufren discapacidad y que se incorporan a las ewuelas regulares." 

En este sentido, la educacibn especial participa activamente aportando la linea 

estrat6gica para la reorientacibn-de 10s s e ~ c i o s  en 10s Centros de Atencibn Mcltiple 

1 (CAM), que tienen como objetivo atender a 10s alumnos con diversas discapacidades, lo 

mismo que en las Unidades de SeMcios de Apoyo a la Escuela Regular (USAER), que 

brindan apoyo Psifopedag6gico a lor alumnos que presenten dificultades en el aprendizaje 

y 10s contenidos erolares." 

El Proyecto de Educacibn Especial en Mexico tiene como objetivos primordiales: 

I. Terminar con un sistema de educacibn. 

2. Asumir la condicibn de moralidad de educacibn basica. 

3. Operar bajo criterios de la nueva concepcibn de calidad. 

4. Pmcurar la concertacibn intersectorid. 

5. Establecer una gama de opciones para la integration educativa. 

En lo que se refiere a la admiistracibn de justicia, el reto es evidente, hay que 

incidir para que se garantice la pmteccibn integral de 10s derechos de 10s discapacitados y 

propugnar por una legislacibn que se adecue a sus necesidades, sin ser patemalista pero 

que les proporcione con amplitud las posibiiidades de desarrollarse e integrarse en 

igualdad de condiciones con las demis personas, o dicho de otra manera. que equilibre La 

balanza para que en el terreno de 10s derechos se les proteja y se den las circunstancias de 

igualdad y que &stas se contengan dentro de las normas, ya que si bien hoy la ley 

considera ciertos aspectos como la inimputabilidad, lo real es que desde el punto dg vista 

" ldeq pp. 7-10. 
Is Idem pp. 22-23 



de las personas con discapacidad como victimas del delito no se toman en cuenta con la 

amplitud que el caso requiere y por ende es necesario legislar para salvar un contexto de 

desigualdad. 

Es en el espacio de las relaciolies sociales donde x manifiesta una de las mayores 

necesidades de las personas con discapacidad, tal vez la principal necesidad sea la de 

igualdad para el desarrollo como reflejo de su derecho de participacihn, una participaci6n 

que les ha sido negada social, cultural y politicamente, substituida por una 

sobreproteccihn patemalista que 10s ha convertido en incapaces, que no 10s reconoce 

como diferentes y con alguna deficiencia que no 10s limita para x r  parte del contexto 

social y por ende, para ser actores de la histona de un Mkxico que exige crecer desde el 

~ccnccizie-!:: .'-I ct:o perc coz p!nnn ~ec::zcci.?lie"t" &?! yc, SIZ ~e!. exc!:iins, p.rt;r rln 

un equilibno entre oportunidades iguales en condiciones iguales. 

Sin lugar a dudas el terreno mis dificil es el social, resulta evidente que, ademh 

del gran nilmero y diversidad de barreras fisicas. existen barreras sociales y culturales 

que se manifiestan en attitudes sociales de r e c h m  a las personas con discapacidad: tal 

vez esta problemitica se agudiza en la relaci6n con las personas "nonnales" cuando se 

trata de realizar actividades que pueden parecer cotidianas, como es el caso del 

transpone, el depone y la recreacihn. Existen numerosos ejemplos de personas con 

discapacidad que muestran el potential humano que poseen por lo que exigen un trato con 

justicia y equidad de opormnidades para todos, sin discriminacihn. 

Es imponante considerar inicialmente que vamos a hablar de infancia y no de 10s 

nifios, para evitar excluir a las nifias que hoy por hoy reclaman un reconocimiento distinto 

pero sin hacer a un lado su condicihn de niilas, por lo que hay que concentrarse en la 

situaci6n de la infancia en nuestro pais. 



La atenci6n que se ha proporcionado desde 10s diferentes programas de atenci6n a 

la infancia, ha sido de acuerdo con sus diferentes problemhticas. y en ese mismo senti& 

podemos identificar a 10s menores denm de tres categorias generales, con la debida 

aclaracibn de que esto deja fuera a una buena de la poblaci6n infantil, a la que por 

t 
ahora no consideraremos: 

* Menores que padecen maltrato 

* Menores en situaci6n de calle 

* Menores infractnres o privados de su libenad 

Para Osvaldo Torres, existen otras perspectivas para obsewar la problem&ica de 

la infancia desde su pmpia realidad, la pmblemhtica del niiio se puede separar en atenci6n 

a una concepci6n muy peculiar de abandono, "..Primeramente podemos dividir el 

abandono en dos categorias: 

a) Aquellos n6os abandonados de becho y con dafio: drogadictos, prostitutas. 

nLios en contlicto con la justicia (mbo, hurto, homicidio, etc.), desnutridos, con Gficit 

fisico o mental, orfandad no resuelta y menores en instituciones. 

b) Menores en alto riesgo o con grados de abandono: 

1) Por condiciones econ6mico-sociales directas: joven cesante; segregaci6n social, 

cultural o politics; niiio trabajador callejero, o mendigo. 

2) Por problemas familiares: alcoholismo patemo, padres delicuentes o madre 

pmstituta, nifio maltratado, agredido sexualmente, con abandon0 psicol6gic0, falta de 

e shu lo ,  disgregaci6n famiIii."l6 



Las diferencias son minimas en ambas clasificaciones, sin embargo nos podemos 

referir a 10s menores desde su problematica, su espacio fisico y sus circunstancias legales. 

La relacibn que tradicionalmente se ha establecido en nuestro pais entre 10s 

menores y 10s adultos tiene una orientacion hacia tres aspectos generales que se 

manitiestan y reproducen de manera diferente en 10s espacios y de acuerdo a 10s 

problemas qne se les presentan. La relaci6n adulto-infante se enmarca primero en una 

relacidn de  poder, donde las diferencias de fuerza fisica, de conocimientos y de 

posibilidades & libertad se transfonnan en poder que generalmente se ejercen desde el 

adulto colocando a 10s menores como las victimas. por supuesto nos referimos a un abuso 

de poder; la segunda es una relacidn de violencia. que de alguna manera se desprende de 

1: :E!z&i$z * F,zr, EZ !$ ?>$ S$ =%>ifiis!: 2:: hE:Ez$i: ::!e2:2 >;d; zcp:2 

como medio unico de educacibn y correcci6n de 10s hijos el castigo y la manipulacibn y, 

la tercera, es la relacidn de reconocimier~to influida tambi6n por un aprendizaje culhlral, 

en donde, se hace notar una situacibn de plena y permanent? dependencia de Los menores 

hacia 10s adultos, el nifio es reconocido como un objeto propiedad del adulto al que Bste 

tiene que moldear y formar, lo que generalmente solo se hace en funcion de la 

experiencia personal del adulto, se considera que no requieren de privacidad, quc esta es 

privilegio del adulto y se limitan 10s comportamiento sexuales en funci6n de 10s prejuicios 

de 10s adultos y no del reconocimiento del menor; de esta manera el menor como objeto 

es propiedad de sus padres o tutores, sin secretos ya que lo que no se dice es tanto como 

mentir y su sexualidad es en funci6n de su genitalidad por decision y prejuicios del 

adulto. 

A 10s menores se les encuentra inmersos dentro de una dinimica social que pane 

de una estmctura familiar, es en esa estmctura, en la llamada "cilula bbica de la 

sociedad", en la que se presenta una de las problematicas miis importantes de 10s 

16 TORRES G., Osvaldo, El ni6o Abandonado en Chile De Arlequi. Santiago. Chile 1990 pp. 12-13 



menores, el maltrato. En la familia este fen6meno es pocas veces denunciado pero 

frecuentemente empleado como el mejor y en ocasiones h i c o  medio para corregir y 

&car a 10s hijos, al que m h  que encontrar el origen es imponante determinar las 

posibilidades de solucih. 

I En muchas ocasiones la violencia que comienza hacia 10s hijos se extiende hasta la 

mujer y es generalmente ejercida por la pareja de sexo masculio, sin que &to Uegue a 

set privilegio & este genem; coincidentemente es esta situaci6n sobre la que se edifica la 

aparente autoridad. el respeto y el @r de decisi6n del jefe de familia, 10s resultados 10s 

podemos encontm en las denuncias que se presentan constantemente en las instihlciones 

de apoyo contra la violencia inuafamiliar. 

'El maltrato es una acci6n pmducto de infidad de circunstancias complejas que 

rodean al nifio, estas se concretizan regulmente en actos u omisiones de un adult0 hacia 

un niiio, capaces de producir daiios fisicos y o emocionales"". El maltrato ocurre en el 

mundo desk que el hombre existe, hasta hace poco fue tolerado e inclusive estimulado 

como derecho inalienable de 10s padres en aras & la coneccibn. 

Los casos & maltrato flsico o psicol6gico son cada vez menores, si no en 

frecuencia a l  menos en intensidad, en ambos casos las situaciones que se generan al 

interior de la h i l i a  y que se reflejan en el entomo social son mhs que elocuentes en lo 

que respecta a la necesidad de frem cada vez mas las sanciones y castigos en la familia, 

para generar un nuevo diilogo entre adultos y menores. 

- 

" Mmual robm mdtmto y abvm KXUJ a lm nihos. COVAC / UNICEF, Mesico, 1995. pp. 1-1 a 2.9 
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La legislaci6n aborda de una manera incipiente este problema y no ofrece 

soluciones amplias y verdaderamente pricticas a 6ste. El maltrato desde la perspectiva del 

Cirdigo Penal se equipara a lesiones siempre y cuando se cumpla con la condicionante 

establecida de ser una lesi6n que deje huella fisica palpable que tarde en sanar m b  de 

quince dias, siNaci6n que cuando se llega a presentar resulta m5s severa, en la que 10s 

M o s  psicol6gicos, m5s que 10s fisicos, pueden ser pennanentes. Por su parte el C6digo 

Civil s61o lo contempla como causal de divorcio o como raz6n que justifica la perdida de 

la patria potestad o la Ntela se&n sea el caso. 

M5s all& de la categorizaci6n de 10s delitos y las penas dentro de 10s c6digos. las 

consecuencias secundarias que siguen a la intervenci6n de las leyes, son casi igual de 

vrnver que la lesi6n misma. !a aue la nonnatividad m5s que solucionar un problema de - 
violencia parece sancionar a1 menor condenfindole a la desintegracibn familiar, el 

intemamiento en instituciones de asistencia y la desprotecci6n y perdida de lazos afectivos 

naNrales, que en muchos casos se dan a pesar y dehido justamente al maltrato que recibe. 

ya que en muchas ocasiones esta relaci6n es el Gnico lazo afectivo del hijo con el padre. 

La respuestas de soluci6n al problema no se consideran en las normatividades de 

asistencia social, en donde la atenci6n depende de la aceptaci6n del padre o tutor y las 

condiciones legales que se establezcan para su atenci6n y tratamiento. Por otra parte las 

instituciones de asistencia son insuficientes y por a o s  han carecido de 10s recursos 

necesarios para enfrentar el problema; la instituci6n Gnica y por excelencia encargada de 

la proteccibn a la que esti obligado el Estado, es el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) y adicionalmente la Procuraduria para la Defensa del Menor 

y la Familia, instancia con una dependencia compartida entre DIF y 10s sistemas de 

procuraci6n de justicia, las que resultan insuficientes para dar las soluciones necesaias. 

En algunos casos se plantea la necesidad de dar tratamiento al maltratador como se 

considera en la nueva "Ley para la Prevenci6n de la Violencia Intrafamiliar" del Distrito 



Federal. en la que se plantea como una de las altemativas la atenci6n del victimario como 

parte de las soluciones, en el entendido de que la prioridad es reunificar a la iamilia como 

nhcleo de desarrollo & todo ser humane. 

Los menores que & al- manera se ven vinculados w n  la vida en la calle, ya 

sea porque ahl es don& viven permanentemente o porque uabajan en ella r e a l i i d o  

actividades diversas, pmpicia una sene & problemas que 10s caracterizan y que se tigan a 

la violaci6n de sus derechos. 

"La calle boy en dia remite a nociones como riesgo y peligro, se vislumbra un 

espacio en el que reina la inseguridad pensando en la infancia remite ademis, a la imagen 

de muchos a o s ,  y cada vez mi% niaas, pidiendo dinero o realizando las m4s diversas 

actividades por uoos pesos. De igual modo remite a imigenes de pequeitos y pequeitas 

inhalando solventes, solos o en pequeiios gnrpos. hacinados, muy juntos, con frecuencia 

acompariados por un conjunto de perros"." 

En el context0 de 10s menores en situaci6n de calle las respuestas que se pueden 

ofrecer son escasas. gmpos, organismos no gubernamentales e instituciones se han 

abocado a la atenci6n de la i n f q i a  que se encuentra en alguna situaci6n de calle, sin 

embargo, de acuerdo con ciiras de UNICEF la poblaci6n infantil en situaci6n de calle ha 

alcanzado un crecimiento sostenido a una &a de 1.5% anual, en el Distrito Fede~al'~, lo 

que permite entender que m4s que resolverse el problema se ha incrementado, 10s 

esfuerzos han sido muchos y se requieren mb ,  pero es importante reparar eo tres 

" RlQUER F e d %  Florinda Estado Aetud de la Disuui6n robre la Niaa  Medcaaq DLF, UNICEF 
p+TRAP. MCxim 1998 p. 40 

Informe wbre I. Situaci6o de la Infatcia en Mbxico. 1997, UNICEF pp 15-17 



elementos a considerar que se han vuelto fenomenos pennanentes en la atencion a la 

infancia en Mexico: 

La Institucionalizaci6n de 10s nifios como forma de atenci6n. 

. LOS altos indices de violencia y drogadicci6n que se presentan entre 
ellos y h e r s  de ellos, y 

La d inh ica  de glupo que han desarrollado para su propia subsistencia. 

En aras de atender a 10s menores en situaci6n de calle se ha propiciado una 

institucionalizaci6n. 10s programas generados les han brindado atencion, educaci6n. 

alternativas de supewivencia economica. espacios Y lunares de esparcimiento. y una 

protecci6n limitada para el desarrollo de su independencia, factores todos &ston que no se 

les facilitaron en su familia y por tanto han pasado de un estado de carencias y una 

situation precaria a un espacio de desarrollo, sin dejar la calle y de hecho por estar en 

ella, 10s programas de atencion a 10s nifios en general no son tantos ni tan amplios y 

asistenciales como lo son 10s que atienden a nkios en situaciirn de calle. p r q u i  salir de la 

calle, si las insti~ciones 10s han provisto de todo por estar en ella, mientras que entre sus 

familias no se les dieron condiciones tan propicias. 

La violencia y discriminaci6n que la sociedad ejerce sobre 10s menores en 

situaci6n de calle es cotidiana, tenemos de ellos una imagen de suciedad, lenguaje soez, 

delincuencia, vandalismo, agresion y violencia; pero qui tanto estas formas son reflejo y 

confrontation del context0 social en el que viven discriminados, segregados, aislados. En 

realidad a1 menor en situaci6n de calle se le ha estudiado p r  sus condiciones y no por sus 

causas, de ser asi tendria qne trabajarse en la casa con la familia y atendiendo 10s 



problemas de maltrato y explotaci6n como causa m r r e n t e  de 10s d o s  y ni- 

callejeros, como an problema de adultos mis que de menores." 

Tambin se encuenttan 10s menores que por alguna uansgresi6n de la ley y como 

consecuencia de eUo estan en proceso de tratamiento y son privados de su iibertad, a estos 

1 se les owrgan caracterfsticas o circunstancias especiales y dignas de una particular 

atenci6n. 

Hoy en dla se debate entrt la atenci6n Tutelar o la Garantista en 10s cenms de 

Tratamienw, para la observadcia y correcci6n de {as conductas infractoras de LJS 

menms, sin embargo. la situacibn a la  que se enhutan en esos centros es mis 

complicada, al interior a presentan carencias en las formas y contenidos de atencibn, las 

actividades internas en estos centros no son las mfis pmpicias para el d e m l l o  de un 

tratamiento ademado para 10s m r e s ,  se carece de r e c u r ~ s  humancvs prrparados y 

sensibles al problema, con claridad en 10s objetlvos de la atencibn, cuerpos de custoda 

que Sean respetuosos de 10s Derechos Humados y que no reproduzcan el context0 & 

maltrato en el que de manera generalizada se encuentra el niiio, y que aparecen corn  

causas pnmordiales de las conductas infractors." 

En la nomatividad international existen cuatro documentos que establecen 10s 

parametros para el tratamiento de 10s menores y en especial de 10s menores infractores, la 

Convenci6n sobre 10s Derechos del Nkio, I S  Reglas hlhimas de las Naciones Unidas 

para la admiiistraci6n de Justicia de 10s Menores (Reglas de Beijin). Directrices de las 

Naciones Unidas para la prevenckjn de la Deliuencia J u ~ n i l  (Directrices de Riad) y 

Reglas de las Naciones Unidas para la Pmtecci6n de 10s Menores Privados de Libertad, 

iO Idem p. 19 
" LCZANO I., A d r b a  op. cit, pp 5 8 4  



que se han integrado dentro de lo que se ha llamado la 'Doctrina de la Proteccibn 

Integral" de 10s Menores. 

La "Doctrina de la Protecci6n Integral",u es una integraci6n de normas que 

pretende establecer 10s elementos necesarios para la atenci6n de 10s menores, y 

especialmente de 10s que se encuentran privados de su libertad por la comisi6n de un 

delito, en ella se establece la importancia de tres elementos de 10s que se carece en 

nuestro pais: el seguimiento de un proceso justo, equitativo, en el que se demuestre su 

responsabilidad y se manifieste el respeto de las garantias individuales dnrante todo el 

proceso con pleno reconocimiento de su personalidad juridica; el uatamiento en espacios 

apropiados que cumplan con las necesidades de atenci6n y tratamiento y que no sean 

corcc hg=s .1. ?er!!rlbn similnre~ a Ins de 10s adultos. asi como un tratamiento 

de acuerdo a sus necesidades y no solo en relaci6n a la pena establecida par el delito 

cometido y, fmalmente. la consideraci6n de la reclusi6n como ultimo recurso y no como 

el necesario para la correcci6n. 

El termino indigena o indio es complejo, incluye aspectos de comunicaci611, 

aislamiento, baja tecnologia, explotaci6n economica y otros. Alfonso Caso sostnvo el 

criterio sociologico-cultural de que "es indio quien tiene conciencia de serlo, quien se 

siente adherido a su comunidad". 

Muchos conceptos se han escrito sobre comunidades indigenas o etnias. Luis Diaz 

Miiller coincide con el criterio anterior, al seialar que: "es un glupo social que se 

reconoce a si mismo, asentado hist6ricamente en un territorio, y que comparte una lengua 

"Los Menores antc el Sistcrna de Justicia. CNDH. MCxico. 1995. pp. 25-31 
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y valores cultudes comunes. rigiendo aut6nomamente su vida en comunidad". "Una 

etnia es una unidad micropolitica al interior de un Estado"=. 

El criterio hdamental que prevalece en la actualidad. dada la wmplejidad que 

representaria elaborar y adoptar un wncepto universal para la pluralidad y ahinclancia de 

I pueblos indigenas, etnias o gtupos 6tniws. es el de la conciencia de identidad, asi lo 

establece tambibn el penhltimo psrrafo del ardculo lo. del Convenio 169 de la 

Organizeci6n htemacional del Trabajo: "La conciencia de su identidad indigem o tribal. 

debera considemse un cribno fundamental para determinar 10s g m p s  a lw que se 

aplican las disposiciones de este C o n v e n i ~ " . ~  Todo gmpo etniw, iodigena o no, tiene 

aspectos distintiws: Lengua, usos. cosblmbres, formas de organi&16n social. una 

representaci6n y una forma de tenencia de la tierra. 

En un documento del Comite de Expenos indigenas y no indigenas, auspiciado pot 

el Institute Interamericano de Derechos Humanos, a prop6sito del proceso de preparaci6n 

de un instnunento regional sobre Derechos de 10s Pueblos Indigenas, se establece el 

criterio de que: "Un pueblo es una colectividad cohesionada por un conjunto de factores a 

ocupar un territorio defmido, hablar una lengua comh,  compartir una cultura, historia y 

unas aspiraciones; factores que lo diferenciau de otros pueblos y que han hecho posible 

que desarrollen instituciones sociales patticulares y formas de organizaci6n relativamente 

aut6nomas". concepto que sin duda enmarca en gran medida a 10s pueblos indigenas en 

Mexico. 

Citado por ROCCATIT, MinUe, en Demhos de lo8 Indigenas en Mexico, GACETA No. 85 & la CNDH 
de ngmto & 1997, p.10 

G ~ M E Z ,  Magdalena Dushoa hdigenu: Leetura comentada del conveaio 169 de la OIT, hsituto 
Nac io~ l  Indigmi% M&im 1995. p. 52 



Segljn datos del lnstituto Nacional lndigenista (INI), en 1993 la naci6n mexicana 

contaba con 5.282.327 individuos de cinco a o s  y m& que hablaban una lengua indigena 

y 1,129,625 eran menores de esta edad y pertenecian a una familia cuyo jefe habla alguna 

lengua indigena, sin embargo, las personas que se identifican como indigenas se estiman 

en por lo menos 8,709,688 mexicanos, cifra que correspondia al 10.7% del total de la 

pohlaci6n del pais.= 

Acmalmente, 10s datos del IN1 y la Organizaci6n de \as Naciones Unidas (ONU), 

indican que existen diez millones de indigenas en Mgxico, que el 41% de ellos vive en 

municipios rurales con muy alto grado de marginaci6n y el 56% en mu~c ip ios  rurales 

con alto grado de marginacidn. Asimismo, de conformidad con las lenguas indigenas se 

rnn~idera que existen 57  pueblo^.^ 

Por razones de distinta indole, en diferentes partes del mundo. se presentan grnpos 

sociales que a i n  no tienen acceso a 10s beneficios del desarrollo econ6mico social que han 

alcanzado 10s paises en que viven, me refiero a 10s pueblos indigenas, en especial a 10s 

que existen en MCxico. 

Los pueblos indigenas por siglos no han figurado como sujetos del Derecho 

Intemacional; la conquista y la colonizacidn que soportaron 10s sumergi6 en el olvido, la 

pobreza, la discriminaci6n. la explotaci6n y otras pricticas abyectas que por siglos han 

padecido. Prejuiciosamente, quizb con la intenci6n de justificar la marginaci6n que 

dichos pueblos han resistido, se ha dicho con insistencia que la miseria, el atraso 

tecnolbgico y 10s hajos niveles de vida de 10s pueblos indigenas, se deben a causas 

internas de 10s propios pueblos, tales como la falta de organizaci6n. la ignorancia. el 

"Idem p 46 
'' Idem p.46 



desinteris o alguna situaci6n innata de incapacidad que les impide el progreso personal o 

de gmpo. 

En Mexico la legislaci6n hace referencia a1 derecho indigena, de manera 

incipiente, hist4ricamente el indigena fue considerado en las llamadas 'Leyes de hdias". 

I ordenamiento y e  establece un criterio para distinguir al indigena, que es aquel namal 

bijo de padres naturalesn, es decir, se le concibe a partir de un elemento de exclusi6n 

como el nacimiento en un lugar determinado, en atenci6n al supuesto de que aquel 

descubrimiinto Cue de la Indias y no de un continente nuevo dentro de La geografia 

espailola de la bpoca. 

En la Constitucibn de 1917, tampoco se hace referencia al etnicismo, entre o m s  

motivos por su contenido social, mediante el cual se uat6 de integrar a 10s pueblos 

indigenas al desarrollo national, imponi6ndoles un modelo economico y un Proyecto 

Nacional, en ocasiones incompatible con sus peculiares tradiciones o creencias, en su 

articulo primer0 establece que todo individuo gozari de las garantias que ella otorga, las 

cuales no podrhn restringirse ni suspenderse, sino en 10s casos y con las condiciones que 

la misma establece, de tal manera queda claramente marcado un sentido integracionista, 

cuya pretension es la integration de 10s gmpos 6tnicos a la Nation, sin considerar que el 

auentico espiriN de justicia y equidad &be basarse en el reconocimiento y el respeto del 

derecho a la diferencia culNral. 

Conforme a la Ley que cre6 el Instituto Nacional Indigenista, la atencion que el 

Estado ha procurado, la regulaci6n de s e ~ c i o s  de asistencia, prevision y equidad social 

?' El rsmuw mmnl es cons~dtdo desk la pcnpcmva de qut en la tpca & la Colma tc mnsldcraba as, a 
lor m t d s  cn trcnas dcl n w o  conrtnmre para Mccranarlm dc lm p a n s h  y lor cnollos 



de caricter agrario y laboral ademas de las disposiciones de proteccibn en favor del 

indigena, se ha brindado desde 1948. 

Para promover la participacibn de las comunidades en las acciones que de alguna 

forma resulten de su inter&, lo cual hasta la fecha no ha generado 10s fmtos necesarios 

para el amplio reconocimiento social del indigena, se reglamenta el articulo 70. de la Ley 

que crea el Instituto Nacional Indigenista, por medio de un decreto publicado en el diario 

Oficial de la Federacibn el 10 de junio de 1986. 

Con la adicibn del pkrafo primer0 del articulo 40. de la Constitucibn Politica de 

10s Estados Unidos Mexicanos decreto del28 de enero de 1992, se puede asegurar que en 

nuestro pais se superan un gran numero de tabues y prejulcios que nabian obsracuiizaao ei 

reconocimiento constitutional de 10s pueblos indigenas de Mgxico. En esta adicibn queda 

establecido, que la composici6n de nuestro pais es pl~rikmica~y pluricultural; se supera la 

tesis integracionista por considera que tenia un defect0 de origen por su tendencia 

patemalista, y se manifiesta una mayor congmencia con la realidad nacional de 10s 

pueblos indigenas. 

A partir del articulo 40 y en relacibn con la fraccibn VII del articulo 27, ambos de 

la Constitucibn Politica de 10s Estados Unidos Mexicanos, se reglamentan 10s mecanismos 

e instmmentos juridicos especificos que puedan garantizar 10s derechos de estos grupos, 

con pleno respeto a 10s principios de autodetenninacibn y reconocimiento juridic0 de su 

existencia. 

"La Nacidn Mexicana tiene una compodcidn pluricultural, suslentoda 

originalmente en sus pueblos indigenas. La ley prolegera y promovera el 



desarrolto de las lmguac. culfum, uros, mstwnbres, recursos, f o m  

especificac de organircrcidn social, y gamntircrrd a stcs integmntes el 

Pfenivo acceso a la jurisdimm6n del Enodo. En 10s juicios y 

PrO~edi~imtos agmrios m quc aquCllos sean panes, se tomanin m cuem 

sur prdcticac y cosfwnbres jurfdim en [os tCminos que establece in 

ley. 

El actual articulo 40. de la ley fundamental marca la pauta para wmprender 10s 

aspectos que integran la nueva wncepci6n indigenista, no obstante, wnviene hacer una 

reflexibn para que la materia que nos ocupa no sea usada para o m s  tines, sin0 

exclusivamente para fortalecer en todos nuestros cornpatriotas, la conciencia de que &a, 

es una Naci6n pluricultural y en ella debemos convivir, evitando que las diferencias 

obstaculicen el acceso a la igualdad & oporhlnidades para todos 10s miembms. 

Pese a 10s eshrerzos legislativos, la problemitica de 10s pueblos indigenas persiste 

y la negacibn o discrimiiaci6n en el acceso a 10s sistemas de imparticibn de justicia 

basado en la ignorancia & la ley que se manifiesta en este sector de la poblaci6n tanto en 

10s procesos penales como en 10s agrarios y en algunos casos hasta en 10s civiles, es mk 

que elocuente. Es evidente que esos pueblos no han gozado & 10s derechos 

fundamentales en el mismo grado que el resto de 10s mexicanos, ya sea por carecer & 10s 

medios para acce&r a la jurisdicci6n estatal 0 porque en ocasiones sus propias 

cosnunbres e idiosincrasia les imponen restricciones de t i p  ideolbgico. 

Algunos juristas, argumentau que la pmblematica que enfrentan 10s indigenas no 

es simplemente de aplicaci6n de la Ley, afkman que la discrimiii6n, la opresi6n. la 

* Conati(uci6n Politics de lor Estados Uaidor Mexicmm, Porr(la, WEO, 1997 p LO. 



margination y explotacibn de la que son victimas las comunidades referidas, se 

exterminarian si se aplicara cabalmente la Constitucibn; consideran que lo ideal es hacer 

efectivos 10s Derechos Humanos ya existentes y de esa forma todos podamos gozar de la 

igualdad que consagra la Ley. concluyen: "El problema no es la ley, sino su justa 

aplicacibn. 

Uno de 10s aspectos importantes en materia de reglamentacibn del primer pha fo  

&I articnlo 40. de la Ley Suprema, es el agrario. Para ese efecto &be incluirse en dicha 

reglamentacion lo dispuesto por la fraction V11 del miculo 27 Constitucional. que 

establece concretamente: "La Ley protegerfi la integridad de las tierras de 10s glupos 

indigenas". La cuestibn agraria debe contemplar, en la reglamentacion, todo lo referente 

a la p p i e & d  ptjiji6c .'̂  1; :icxz, !": -c-rscs n a r & ~ :  .Iti!iZxi()n, ai~5!p,-i6n 

y conservacitn, resolver ese problema es tarnbikn una prioridad. 

La procuration e imparticih de justicia son aspectos en donde 10s indigenas, 

exigen que sus pricticas y costumbres sean tornados en cuenta desde el inicio de la 

averiguacibn previa y por supuesto durante el proceso correspondiente, sin apartarse de 

10s principios fundamentales de equidad y justicia. En todo caso en el que intewenga un 

indigena deberi proporcion~sele un traductor, si as: se requiere. 

Las luchas indgenas son vigentes, en ellas se reclama respeto a 10s derechos 

constitucionales: tierra, democracia electoral y sobre todo distribucibn equitativa del gasto 

ptiblico el cual se requiere para apoyar programas de vivienda, educacih, salud, medios 

y vias de transporte y comunicacion. Con plena conciencia estos grupos Ctnicos tambikn 

reclaman y reivindican derechos por garantizar: respeto, espacio real para sus actividades 

"ROCCATTI. Mirelle, Op. Cit. p. 14 



culturales, la conservation de su idioma. fonna de organization, tradiciones y religion de 

manera que el propio indigena, bien dotado juridicamente sea el interlocutor de ru propio 

desarrollo. La manifestacibn m& clara de ello son 10s nurnerosos conflictos que hoy se 

enfrentan en el estado de Chiapas y que amenazan con generalizarse si no se clan 

soluciones prontas y apropiadas 

Nuestro pals es pluriCh~ico, pluricultural y pluril'igiie; en este sentido, el rubro 

educational requiere de que se incluyan disposiciones para que se promueva la ensefiaum 

de las distintas lenguas y culturas, mediante programas de apoyo a 10s proyectos 

l i i s t i c o s  que presenten 10s gnrpos Ctaicos. 

La migration es un fenbmeno natural en todas las sociedades, per0 adquiere 

caracteristicas especiales de acuerdo al lugar y al tiemp; ademis en muchos casos 

responde a condiciones generalizadas de t i p  socioeconomico. 

La Migration es de dos t i p s  intema y externa, la migration interna es el 

fenomeno m& frecuente. la migration extema sblo se da en algunas situaciones en las 

que el contexto mismo las genera, nuestro pals es uno de 10s p c o s  que manifiestan la 

peculiaridad de contar con ambos t i p s  de migracibn. 

La migration intema en el pals se da coo el objeto de ampliar expectativas 

laborales, buscar nuevas oportunidades de desarrollo o simplemente para cambiar un 

contexto social que pleda responder a nuevas expectativas de su proyecto de vida. En 



tanto, la migraci6n extema se presenta hkicamente como respuesta a necesidades de tipo 

econ6mico. y con destino final en lor Estados Unidos de AmCrica. 

La migraci6n de mexicanos hacia la uni6n americana es un proceso hist6rico. 

fortalecido por migrantes provenientes de Centro y SudamCrica, tod6s con las mismas 

expectativas y con un ohjetivo definido, el mejoramiento de su economia, con la 

ohtenci6n de d6lares que les permita superar su precaria situaci6n econ6mica. asi se ha 

generado el mito de la opulencia para 10s trahajadores transmigrantes generalmente 

indocumentados. 

E! f e n 6 ~ e n c  de !- --igr--5:: h--i2 !3s E.V.A., fie.. % n G m m n  romnnrl> 
---m--- 

guerra mundial cuando se emplean extranjeros sin importar su calidad migratoria legal. 

para suplir las carencias y ausencias generadas por la presencia de 10s soldados 

estadounidenses en otras latitudes, a lo largo de la guerra fria el fen6meno se fortalece y 

la conclusi6n de este periodo, al menos en lo referente a conflictos armados propicia 

cambios en la politica de la potencia del norte respecto del trato que se da a 10s migrantes 

y principalmente a 10s indocumentados. Despues de un periodo en el que nuestro vecino 

del norte propicia politicas de inclusi6n de 10s inmigrantes indocumentados para la 

regularizaci6n de su legal estancia, comienza un periodo de cierre de sus fronteras, 

principalmente del sur de ese pais, hasta llegar las nomas que tratan de impedir, lirnitar y 

hasta complicar la presencia de latinos como inmigrantes, documentados o no. 

Las problemitica de la inmigraci6n se ha incrementado de manera alarmante en 

10s 6ltimos aiios y e n  contrasentido la politica de 10s E.U.A. ha sido de cierre absoluto de 

sus fronteras a 10s innligrantes indocumentados. La "Operacibn Bloqueo", el "Plan 

Portero" la "Ley Simpson Rodino" y m k  recientemente la "Ley 187" dan muestra clara 



de la politica de cierre de fronteras que ha impulsado el gobiemo estadounidense en 10s 

a o s  recientes. 

Sin embargo, la migracibn hacia loo E.U.A. sigue siendo un proceso importante 

que no se ha deteniQ, baste decir que en el decenio de I980 un total de 7 millones 338 

I mil inmigrantes entraron dacumentados a 10s E.U.A.. en tanto que una cifra desconocida 

que se estima en alrededor de 10 millones lo him sin documentacibn, de 6stos, a1 menos 

la tercera park eran de origen mexicano." Durante las decadas de 10s setentas, ochentas y 

lo que va de la presente, el fenbmeno parece permanecer e incluso incrementme. tal vez 

el auge se da al final de 10s aEos 70's y priocipios de 10s 80's. con i n m i i t e s  de origen 

centmamericano como resultado de 10s conflictos armados que se presentason en la 

regibn. 

Los problemas de la migraci6n hacia el vecino del none se presentan al momento 

de cruzar, per0 recientemente se han detectado tambibn antes de cruzar, dentro de nuestro 

pais, con ciudadanos mexicanos y con extranjeros indocumentados. La violencia que 

reciben 10s inmigrantes indocumentaQs al ser detenidos por 10s oficiales de migration del 

S e ~ c i o  de lnmigraci6n y Naturalizaci6u (SIN), se ha manifestado en iM~IIIerables 

indemnizaciones que se han pagado por parte del gobiemo estadounidense a 

connacionales a solicitud expresa de 10s consulados mexicanos, pmducto de violencia que 

va desde abusos de autoridad hasta la muerte, pasando por lesiones, robo, pnvacibn ilegal 

de la libertad, abuso sexual o violaci6n. y decomiso o cancelaci6n de documentos .I' 

' Se@~do Infonne aobre laa Violadones a Derecbos Eumanos de 10s Tnbajadores Migratoriar 
Mexicmos en su T r d t o  hacia la Frontem Notte, d C m r  la Fmntera y J Internarse en la Franja 
Fronteriza Sur Nortumericma, CNDH., M&co 19%. p. 21 
'' Idem pp. 77- 103 



Dentro de nuestro pais se dan situaciones similares no siempre realizadas por 

alguna autoridad, sino tambien por paniculares y a 10s anteriores podemos agregar la 

extorsibn y la intimidacibn. 

Aunado a esto la migraci6n es un feu6meno intimamente ligado a otro muy 

peculiar y con cifras igualmente alarmantes, el narcotrifico. A 10s inmigrantes 

indocumentados se les asocia con facilidad al trifico de droga por 1% retribuciones 

econbmicas que puede generarles, por lo que suelen ser victimas fkiles de lo$ grandes 

traficantes, sobre todo en el caso de 10s menores que cuentan con m k  ventajas que 10s 

adultor para eludir la acci6n de 10s agentes fronterizos, 10s llamados "burros" son 

frecuentemente inmigrantes indocumentados que por ganarse unos cuantos d6lares 

xcp*AT trzs!2& cwgae-!os & &$%, f;.:e.lmez!e e! fieSgO !$ t ! ~  = P$=: ;I e:!e ~ 6 ! ~  CO 

ve incrementado, sin embargo, las consecuencias de ser encontrados como 

indocumentados son idmitamente menores en comparaci6n con la situacibn de trifico de 

drogas, que 10s puede llevar hasta a la pena de muerte. 

En el sur &l pais las diferencias con el norte son, por nn lado que la geografia es 

uno de 10s obsticulos para su trhsito, ya que la frontera sur es complicada, no para 

cruzar el limite fronterizo, per0 si para intemarse en el territorio. donde las dificultan el 

traslado, lo que propicia el increment0 de 10s llamados "polleros" quienes trasladan a 10s 

inmigrantes. tal vez con menos riesgos que en el norte, per0 en ocasiones con ganancias 

similares; por otro lado, en nuestro pais no se les priva de libertad por ser 

indocumentados, por lo que la reincidencia es  mis  frecuente. La migraci6n laboral ha 

sido un fenbmeno de rnuchos a5os atris sin que se presenten restricciones a1 respecto, no 

obstante hoy, mas que migrantes, se presentan transmigrantes, su objetivo no es Mexico 

sino 10s Estados Unidos, en general la situacibn de violencia es similar a la del none. 



A panir de agosto de 1990 el Instihlto Nacional de Migracibn, crea lo que 

denomin6 grupos BETA de protecci6n a migrates con la finalidad de reducir la 

problem&tica de violencia brindando apoyo y asistencia medica para la seguridad y 

bienestar de 10s migrantes durante su thsito por las dos fronteras, actualmente cuentan 

con nueve grupos de proteccih cum en el sur y cinco en el norte y se integran por 

elementos de 10s tres niveles de gobiemo, agentes-de migraci6n a nivel federal, agentes 

de policla judicial a nivel estatal y policias preventives del nivel municipal." 

La Comisi6n Nacional de Derechos Humanos fue creada en junio de 1990, a raiz 

de la preocupaci6n existente en Mtxico, en la sociedad y en el Gobiemo por la protecci6n 

y defensa de 10s Derechos Humanos. La Comisibn Nacional es un organo piiolico. 

aut6nomo. apolftico y apartidista, respansable de vigilar el acatamiento a las normas que 

consagran 10s Derechos Humanos. 

Se elevb a rango constitutional en el aiio de 1992, y se agregb un apartado B al 

articulo 102 de nuestra Carta Magna, que faculta a las legislaturas de 10s Estados a crear 

oi-ganismos protectores de 10s Derechos Humanos a nivel local. 

Antc&&a dd P m a  hterinatitucional de Cspriiaeibn g Pmmocion para Agenter dc Migrscibo, 
CNDH, Mexim 1997. #n de pag. ( M i & o )  
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El antecedente clisico de la Cornision Nacional es la figura del Ombubdsman 

originado en Suecia. Ombudsman es una palabra sneca que significa representante o 

mediador. Mexico la adopt6 porque recoge, de acuerdo con nuestra tradicidn y cultura 

juddica, la experiencia positiva de su funcionamiento en otros paises en la defensa y 

protecci6n de 10s Derechos Humanos. 

El Ombudsman es un organism0 protector de 10s Derechos Humanos y de 10s 

intereses legitimos de 10s gobernados frente a las autoridades pfiblicas que, por medio de 

un procedimiento flexible y breve, investiga las quejas o denuncias de 10s afectados. 

procura una ripida soluci6n y de no obtenerla, realiza una investigacibn que puede 

culminar con una Recomendacion no obligatoria alas autoridades respectivas, pero con el 

ip"yo de p.cb;ii&d j; dz ;a opiniti; F~b;ca. 

Caractensticas fundamentales de 10s Ombudsman 

* En algunos casos se establecen o instituyen a partir de una 
determinacibn del poder legislative por medio de una ley. 

* Son 6rganos phblicos, au~bnomos e iudependientes. 

* Son instituciones apanidistas y antiburocr&ticas. 

* Su procedimiento es gratuito. sencillo y breve. 

* Formulan Recomendaciones no obligatorias para la autoridad. 

* Periodicamente elaboran informes pfiblicos donde dan a conocer 
sus actividades. 

* Coexisten con las Organizaciones No Cubernamentales de 
protection de 10s Derechos Humanos." 

" Pam mayor dacumentacidn consultar MADRAZO. Jorge; El Ombudsman Criollo, Comiridn Nacional de 
Derechos Humanor. Mesico 1996 
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Denvo de IIuesh.0 marco juridico se contemplao 10s medias No jurisdiccionales 

para la proteccibn de 10s Derechos Humanos. en 10s que se encuenvan la Comisi6n 

Nacional de Derechos Humanos y 10s organismos sirnilares de 10s Estados. 

La CNDH es un organisno phblico @orque forma parte del Estado) 

I d e s c e n M i  y aut6nomo @orque no mibe  instrucciones o indicaciones de autoridad o 

s e ~ d o r  piblico alguno), con personalidad juridica y patrimonio propios. Tiene por 

objeto, la proteccibn, observancia, pmmoci6n. esmdio y divulgacibn de 10s Derechos 

Humanos establecidos en la Constitucibn y las Leyes Mexicanas, asf coma pactos, 

hatados y convenios internionales ratificados por M6xiw3'. 

Es Aut6noma: Las decisiones que tome en relaci6n a las quejas que recibe, asi 

coma de las resoluciones que se emiten respecto de tales quejas se hace sin presiones ni 

direcci4n de oinguna autosidad o s e f i :  pGblic0, adem& cuenla con la facultad & 

administrar sus propios recursos y patrimonio 

Es Aplitica y Apartidista: En asuntos que se ven relacionador con problemas o 

controversias de t i p  politico define claramente que no puede tomar partido p r  persona u 

organizacibn politica alguna y &lo puede considerar su intervencibn sobre bechos que se 

delimiten como presuntas violaciones a Derechos Humanos. 

Sus servicios son grahlitos: La recepeibn de quejas que se reciben asi coma 10s 

tramites que se realizan como respuesta a 10s quejosos que recurren a la instituci6n, son 



totalmente gratuitos en aras de que 10s s e ~ i c i o s  que se prestan Sean de acceso para to& 

la poblacion sin limitaciones de ningirn t i p .  

Los t rbi tes  son sencillos y breves: El espiritu de la institution es el de brindar 

atenci6n a la poblaci6n en general y que 6sta sea lo mis &il posible, buscando que la 

poblaci6n reciba el beneficio que solicita sin trabas administrativas ni burocriticas. 

Tiene amplio poder de investigaci6n: La ley le otorga 10s medins y las facilidades 

necesarias para la amplia investigaci6n de 10s hechos que se denuncian en las quejas 

recibidas, de tal manera que 10s s e ~ d o r e s  ptlblicos de las diferentes dependencis e s i h  

obiigados a b r i n k  ia Lliu~ura~iia qui- ;a CNE:: soiiii't sobii 2g.L; k;Co c-, pfiicx!~, 

de no dar respuesta a la petici6n de infomaci6n que bace la Comisi6n o en caso de no 

proporcionarse completa se puede incurrir en respnsabilidad administrativa que sea vista 

por la contraloria interna. 

Con el objeto de promover el respeto y la protection de 10s Derechos Humanos, 

de acuerdo con las facultades que la ley le otorga dentro del articulo 6 O  de la propia ley 

de la Cornision, realiza las siguientes acciones: 

Recibir, conocer e investigar las quejas sobre presuntas violaciones a Derechos 

Humanos que hayan sido cometidas por autoridades administrativas o servidores 

pfiblicos de caricter federal, o en casos en que se vean enweltas autoridades locales 

y federales. 

En caso de existir violaci6n a Derechos Humanos fomular recomendaciones 

phblicas dirigidas a las autoridades correspondientes. 



h r a r  la conciliaci6n entre 10s quejosos y las autoridades seiialadas como 

responsables, cuando 10s casos 8 1  lo permitan. 

Proponer 10s cambios y modificaciones a las leyes y reglamentos que ayuden a 

protege1 mejor 10s Derechm Humanos 

Supervisar el respeto a los I)erechos Humauos &ntro de 10s diferentes centros 

penitenciarios y de readaptaci6n social del pais. 

Promover el studio y ensduwa de los Derechos Humanos en el W i t 0  nacional e 

intem~~onal ,  adem& de impJsar su cwnplimiento dmtro del tem'torio mexicano y 

de lac normas, fratados, wnvtnciones y acuenlor internacionales. 

Difundir 10s Derechos Humanos a travks de programs de radio, televisidn, 

folletos, cartillas, carteles, etc.: entre otras. jJ 

La Comisi6n Nacional tieue cornpetencia para conocer de quejas sobre presuntas 

violaciones por actos u omisiones administrativas que se atribuyen a autoridades o 

s e ~ d o r e s  p6blicos de cakter  federal, excepmando a 10s hcionarios del Poder Judicial 

Federal. 

I' E m  as Ulimas son accioncs 1cIacimah gpcdfcamcnte con la labor de capacimcibn que w establsen 
cn la Icy y reglamalo intemo dc la CNDH. 
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Por otra parte, la Comisi6n no es competente para asuntos dc caricter laboral, 

para 10s jurisdiccionales de fondo, para asuntos electorales y para la interpretaci6n de 

preceptos constitucionales y legales. 

En 10s asuntos laborales no tiene cornpetencia en vimd de que existen instancias 

como la Procuraduria de Defensa del Trabajo y las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje que 

son quienes se encargan de la resoluci6n de estos conflictos, adicionalmente 10s conflictos 

laborales son entre particulares aim dentro de las instihlciones don& Cstas son vistas 

como particular y por tanto fuera de la cornpetencia de la CNDH. 

Por lo que se refiere a 10s asuntos electorales, adem& de la existencia de las 

instancias adecuadas como lo son el Tribunal Federal Electoral y el Institute Federal 

Electoral, una de las caracteristicas de la Comisi6n es lade ser apartidista y apolitica por 

lo que no participa en ningitn tip0 de debate de carkter politico. 

Los asuntos jurisdiccionales de fondo solo compete el resolverlos al Poder Judicial 

de la Federacibn y en virtud de que la Comisi6n no tiene como funci6n la de dicta1 

sentencia, ni lade  indicar al Juez como hacerlo; solamente puede conocer de 10s actos u 

omisiones de caricter administrativo que realice una autoridad local, por ejemplo que un 

Juez no reciba las pmebas o no dicte sentencia a tiempo. 

La Comisi6n no tiene contemplado el atender consultas de autoridades o 

particulares sobre la interpretacion de disposiciones constitucionales y legales. 



EL PROCEDIMIEN~O DE QlJEI.4.T ANTE U C m H  

Cualquier persona puede presentar una queja en la CNDH. el Gnico requisite para 

hacedo es haber conmido o sufrido dguna violaci6n a Derechos Humanos y que no haya 

transcumdo m& de un a80 desde que Uvo conocimiento &I acto, a menos que se &ate de 
I 

una presunta violaci6n de ksa humaaidad o de tracto sucesivo. 

Para la presentafi6n de una queja es nefesario acudir pemnalrnente o 

comunicarw a la CNDH, de tal manera que la queja se presente por escrito, con lor datos 

cornpletos del quejoso y del agraviado, cuando no se hate del 0 la(s) misma(s) persona(s), 

hacer una breve narraci6n & 10s hechos presuntarnente violatorios y de ser posible 

seaalar a la($ autoridad(es) responsable(s), adernk de acompaiia de todos 10s 

documentos que aporten o sirvan como pruebas a 10s hecbos violatorios que se denuncian. 

Las quejas deben de estar firmadas o ser acornpanadas de la huella digital del quejoso a 

fm de que tengan validez, & no cumplir con eStas caractefisticas, una queja puede ser 

improcedente. 

Una vez que la queja es recibida se determina si procede o no. en el caso de que 

Bsta no sea procedente, se hacen del conocimiento del quejoso las razones por las que se 

determini, Csto y en su caso se le orienta para que se remita a La($ autoridad(es) que le 

pudieran dar el servicio que requiere; en tanto si 6sta pmcede se le da la respectiva 

aceptacibn, se hace un registro, se asigna un nGmero de queja, y se acusa de recibido, 

posteriormente se envia a la visitaduna correspondiente para que se haga la calificaci6n 

de la misma. 



Una vez que la queja es recibida en la visitaduria correspondiente y se asigna a un 

visitador para que le de seguimiento. se tienen tres dias como m&xiio para emitir una 

calificacidn & la queja, las posibles calificaciones que se pueden usignar son las 

siguientes: 

. Incompetencia de la CNDH 

. No existencia de violacidn a Derechos Humanos 

e Pendien'. de t.C.lifcaci6~ 

Presunta Violaci6n a Derechos Humanos 

En el caso de que la queja sea calificada como incompetencia se hacen del 

couocimiento del quejoso las razones por las que se ha consideradn incompetencia y si es 

posihle se le brinda orientaci6n juridica para que conozca la forma m&s adecuada de 

resolver su problema y la autoridad a la que debe de remitirse para ello. 

Para el caso en que se determine que no existi6 violaci6n a Derechos Humanos se 

informa tambiin al quejoso de las razones de tal resoluci6n y se envia el expediente al 

archivo con la posibilidad de que el caso se pudiera reabrir si se aportan nuevos 

elementos que complementen y den la pauta para reconsiderar la calificacibn emitida. 

Cuando una queja se calitica como pendiente, se debe fundamentalmente a que 

faltan 10s elementos necesarios para la misma, en este caso se solicitan m&s elementos a1 

quejoso por medio de un requerimiento al que tiene quince dias para dar respuesta, 

contados a partir del momento en que iste se recibe, de no responder al primer 

requerimiento se enviara uno nuevo y se esperarh la respuesta si ista no llega se considera 



como inatenci6n de parte del quejoso y falta de elementos por lo que se cierra el 

expediente y se envia al archivo, con la posibilidad de reabrirse, si con posterioridad se 

pudieran aportar nuevos elementos que dieran !as razones suficientes paca la reapertura. 

Si la queja se c-ca wmo pmunta violaci6n a Derechos Humanos. igual que en 

10s casos anteriores se infoma al quejoso de la cel iaci6n y se acompa&i &I m b r e  del 

visitador que tendr6 el caso a su cargo y la foma en que se ten&& la p o s i b i i  de 

apor\ar mews eiementos, se & inicio a las investigaciones p e b n t e s  y se hace del 

conmimiento de la autoridad seealada wmo presunta responsable solicit8ndole la 

infomacibn acerca de 10s hechos que se le imputan o pmebas que lo exoneren de la 

responsabiiidad de 10s rnismos; para dar respuesta a esta solicitud de informaci6n cnenta 

con un plam mhimo de 15 ass, al termino de 10s cuales de no presentarla se hace una 

nueva solicitud con un nuevo plam igual al anterior, si no se recibe contestaci6n a esta 

segunda petici6n se dan por ciertos 10s hechos referidos por el quejoso y de ser neeesario 

se da curso a investigaciones penineotes por park & la Contralorla General de la 

Federacibn. 

De acuerdo con la infomaci6n que la autoridad proporcione y en complemento 

con 10s primeros aportes de parte del quejoso se puede estar en condiciones de resolver la 

queja, la cud tiene como posibles soluciones las que a continuaci6n se enumeran: 

ConciliacMn o amigable composia6n; la cual consiste en un acuerdo entre el 

quejoso y la autoridad para subsanar el agravio, toda vez que se ha comprobado La 

existencia del mismo y se tiene la posibilidad de que Cste pueda ser remediado por medio 

de al& into de parte de la autoridad, y que el daiio no se considere como grave. Para 

este caso la autoridad cuenta con 15 dfas para aceptar lor t6minos de la wnciliaci6n o 

aponar nuevas pmebas que demuestren su no responsabilidad de 10s hechos que se le 



imputan, una vez que se acepta la conciliation se tiene un plazo de 90 dias para el 

cumplimiento de 10s timinos de Is misma, en su defect0 el quejoso puede exigir que se 

emita la recomendaci6n pertinent$, la cud procede dentro de las siguientes 72 horas. 

cuando la autoridad no le da el debido cumplimiento a la conciliaci6n acordada. 

Documento de No Respooulbilidad; en el cud se excluye de to& 

responsabilidad a la autoridad a la que se le imputaron 10s hechos motivo de la queja, 

toda vez que de acuerdo a 10s elementos. pluebas e informaci6n recabados se desprende 

la no responsabilidad del servidor pfiblico; de esta resoluci6n se notifica tanto a la 

autoridad como a1 quejoso quien de no estar de acuerdo con la misma esti en posibilidad 

& presentar nuevas pruebas que permitan reconsiderar la decisi6n. En el caso de esta 

;:so?:ciS:: !a C?!DF &lig&. I hzpr p~jhlir% la mnclu<ihn rle la queja para sna 

reivindicacibn de la imagen del funcionario implicado. 

Recomendaci6n; es la conclusi6n mis amplia que se puede dar a un 

procedimiento de queja, en la que toda vez que las investigaciones demuestran que si ha 

existido responsabilidad por parte dc la autoridad sefidada como responsable y no 

habiendo posibilidad de couciliaci6n, se hace &I conocimiento del quejoso y de la 

autoridad, quien una vez que se ha emitido tal resoluci6n cuenta con un plazo de 15 dias 

para aceptar o rechazar la recomendaci6n. en este 6ltimo caso &he exponer las razones 

por las que no se acepta y en su caso aportar elementos que permitan reconsiderar la 

decisi6n. de aceptar la recomendaci6n debe aportar las pruebas del cumplimiento de la 

recomendaci6n emitida hasta estar plenamente cumplida dentro de un plazo de 15 dias. 



La labor Q capacitaci6n que se desarrolla en la CNDH, se puede considerar como 

la funci6n preventiva de la instimci6n. en dos aspectos imponantes. por un lado informa a 

la autoridad wbre lo we  se wnsidera una kolaci6n a Derechos Humanos y el 

1 pmedimiento que se sigue en la presentaci6n de una queja ante la CNDH, tratando con 

ello de evitar las violaciones a estos derechos y por el ntro da a conocer a La poblaci6n en 

general tanto el procedimiento como las posibles violaciones en las que puede incurrir el 

s e ~ d o r  Nlico y el seguimiento que se haw, hace de w j a s  prepretadas, para promover la 

denuncia y defensa de estos derechos. 

Las actividades de capacitaci6n que se realizan en la CNDH, se sustentan en el 

articulo 60. de la propia ley de la Comisibn, en donde se establecen como algunas de sus 

funciones: 

Eiaborar y ejecutar programas preventivos en w e r i a  de Derechos H m o s  

. Pmmover el estudio y enseMnza de 10s Derechos Humanos en el M i t o  

nacional e intemacional, ademcis de impulsar su cumplimiento dentro del 

territorio mexicano y de [as nomas . fratado~. convenciones y acuerdos 

intemacionales. 

Difundir 10s Derechos Humanos a travks de pmgramas de radio, televisidn, 

folletos, cartillas, caneles, etc.; entre orras. 



Como pane de la CNDH (Ver Anexo I) se encuentra la Secretaria Tkcnica del 

Consejo, la cnal de acuerdo al articulo 57 en sus fracciones VII, Vlll y XI del 

Reglamento Intemo de la CNDH, tiene entre otras facultades: 

... V11. Diseiiar y Ejecutar 10s programas de capacitaci6n en materia de Derechos 

Humanos; 

VII. Promover y fortalecer las relaciones con las organizaciones no 

gubemamentales pro Derechos Humanos en ei pais; 

IX. Promover el estudio y ensetianza de 10s Derechos Humanos dentro del sistema 

educative na~ional:'~ 

De igual manera el articulo 58 establece que para el cumpl ien to  de sus 

funciones contari con una Direccibn de Capacitacion y el personal profesional, tknico y 

administrativo necesario para la realizacibn de sus funciones. 

La realizacibn de tales acciones ha presentado diferentes formas y etapas para el 

cumplimiento de las actividades de capacitacibn, de tal manera que ban existido al menos 

Ires estructuras distintas para hacer frente a &stas, en cada una de estas etapas se ha 

buscado dar orden a la forma en que se atienden las actividades, primer0 distribuyendo al 

personal en equipos que se abocaran a regiones especificas del pais, en donde cubririan 

todas las actividades sin importar la temitica. sin embargo, esto dejo vacios, ya que no 

siempre se contaba en el equipo con la persona indicada para cada actividad, lo que 

constantemente remitia a la necesidad de buscar apoyo en 10s demb equipos (ver primer 

momento en Anexo 2). 

16 CNDH, Decreto Consurucional. Leg y Reglamento Interno de la Comision mcional de Derechos Humanos, 
CNDH,, Mexico 1997, p. 5.I 
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Posteriomente se hizo una distribuci6n por equipos que englobaran temas afines y 

se estableci6 una direcci6n paralela a la de Capacitaci6n para dar atenci6n especifica a 10s 

Orgauismos No Gubemamentales, esto trajo wmo consecuencia la mezcla de las 

actividades y la difidtad para definir la forma intern en c p  se distribuia el trabajo, ya 

que buena parte del trabajo de la Direcci6n de Capacitaci6n se rerealiza en coordinaci6n 

wn Organinnos No Gubemamentales (ver segundo momenta en anexo 2). Fioalmente se 

ha burado establecer un orden administrative interno, sin superar del todo 10s pmblemas 

del momento anterior y Glo complementando a 10s equipos, este es el momenta que se 

vive pero que no acaba de adecuarse (ver momento tres en anexo 2). 

El trabajo mis fuerte y de alguna manera el que se dirige expresamente al phbtico 

en general es el de la Dicci6n de Capacitaci6n en don& se centra la atenci6n tanto de la 

poblaci6n como de 10s s e ~ d o r e s  pirhlicos que son 10s mjetos de mayor inter& para la 

Comisi60 Nacional de Derechos Humanos. 

Las actividades de capacitacion pretenden ser integrales, es decir, se ofrece 

atencibn a la poblacibn como posible vietima de violaciones a sus Derechos Humanos, 

con el objeto de promover una culblra de respeto en las relaciones sociales como marco 

para el pleno respeto legal de 10s mismos, y a 10s servidores pubiicos no solo como 

posibles violadores de Derechos Humanos, sino en el entendido de que ademk de 

autoridades son particulares y miembros de la mi sociedad. 

. / 
F'= 



La Direcci6n de Capacitacidn actualmente CUenta con profesionistas diversos, 

entre 10s que se encuentran: 

Licenciados en Derecho 

Licenciados en Pedagogia 

Licenciados en Trabajo Social 

Licenciados en Psicologia 

Licenciados en Sociologia 

Licenciados en Ciencias de la Comunicaci6n 

*Licenciados en Diseiio 

Esta multidisciplinariedad permite una perspectiva mis amplia en la labor de 

capacitaci6n gracias al intercambio que se da para el desarrollo de la misma. desde 

distintas prkticas en la atenci6n de 10s problernas sociales, ademis de que algunos 

cuentan de manera adicional con estudios de maestria y doctorado, pese a ello en lo 

general, son profesionistas de edades que no rebasan 10s 35 a o s ,  salvo casos aislados. de 

tal manera que es un gmpo de trabajo joven. 

La mayoria de 10s Capacitadores" y funcionarios han llegado con una experiencia 

minima o nula en materia de Derechos Humanos, en capacitaci6n y en la promocidn de 

10s mismos, tambiin con sus excepciones: sin embargo, la constante movilidad del 

personal ha permitido generar, rnhs una antoformaci6n, que la fomaci6n de 10s 

37 En este es~acio s en otros ~asteriores me referire a 10s aoacitadores de acuerdo a la actividad v no a1 



capacitadores, es la prbtica y el intercambio verbal de las experiencias el que ha 

permitido el fortalecimiento, xtualizaci6n y revisibn de las actividades de capacitacibn, 

sus formas y la metodologia que se desmolla, dede perspectivas muy personales hasta 

teorias bien definidas y compmidas. en la gran mayoria de 10s casos las respuestas a la 

problematica y temas de 10s diferentes cursos se ha fortalecido en el marco del equipo 

multidisciplinario. 

Las labores de capacitaci6n que se desarrollan han sido alimentadas principalmente 

por tres fuentes: 

1) La revisi6n de la teoria, experiencias y aportaciones externas que se 

encuentran documentadas en textos obtenidos por intercambio o buenas 

relaciones en diferentes espacios de todos y cada uno de 10s 

Capacitadores. 

2) La experiencias de organismos no gubemamentales ylo de instituciones 

que han desarrollado un trabajo y por tanto sus propias experiencias de 

capacitacibn, las cuales han sido cornpartidas a travts de documentos o de 

cursos, seminaries. diplomados y demh actividades ac&micas en l a  

que se ha participado a titulo personal o en representacibn de la 

institucibn. 

3) La experiencia particular de cada uno de 10s Capacitadores ya sea por la 

formacibn profesional, por las experiencias que se han adquirido durante 

el desarrollo de las actividades desde la CNDH, e incluso desk 10s 

documentos elaborados por cada uno como apoyo a las labores de 

capacitacibn. 



La conformaci6n de equipos ha tenido la intenciirn de dar una respuesta logistics a 

las actividades, en Bstos cada uno de 10s capacitadores se ha especializado en alguna o 

algunas terniticas especificas, sin emhargo esto no l i i t a  el que se colabore e 

intercambien las actividades. sin importar lar. formas y condiciones en Ias que se 

organizan 10s equipos de trabajo, las necesidades obligan constanternente a asumir 

responsabilidades adicionales que generalmente han permitido una formaci6n hasta cierto 

punto amplia en 10s capacitadores. 

Actualmente una de las siete Subdirecciones se aboca a atender la capacitaci6n en 

materia de gmpos vulnerables, ella se integra por tres licenciados en Trabajo Social, nna 

licenciada en Psicologia, un licenciado en Sociologia, y dos licenciados en Derecho, estos 

fi!timos de :e=i:.~te j 3 3 ~ 3 ,  q 2 i ~ z  E3me 12 :e~pz:&j![rl&rj & 2!en&y, mnrrl&?_r 

realizar las actividades en relaci6n a cada unn de 10s grupos vulnerables, sin embargo en 

la prhctica es necesario que se conozca y de ser necesario se trabaje en m& de uno de 10s 

programas, de tal manera que todos atienden colectivamente las actividades y 10s 

capacitadores participan en dos o tres temas de manera especifica. 

1.6 LOS GRWOS VULNERABLES DESDE LA CNDH 

En la Secretaria TCcnica se ha dado atenci6n de manera permanente y especifica a 

10s gmpos vulnerables, pem es hasta ahora que se organiza a UavBs de una Subdirecci6n. 

sin emhargo, lor programas de atenci6n a la mujer, infancia, discapacidad, tercera edad, 

migrates, personas que estan infectadas con el vims de VIH o enfermos de SlDA y 

menores infractores: han existido desde hace algunos aAos e incluso se han reportado y 

programado actividades en respuesta a otras docurnentadas en 10s iniormes muales de la 

CNDH. 



Los programas de atenci6n a la mujer han tenido diferentes variaciones, desde la 

atenci6n a problemas especlficos que sufre la mujer hash la atencibn de espacios en 10s 

que % desenvuelve. se han desarrollado programas para promotoras de Derechos de la 

Mujer. Atencion a la Violencia Inaafamiliar, Derechos Reproductivos, Derecho a la 

Salud. Derechos laborales de la mujer, entre otros, W s  con la intenci6n de abordar una 

problemhtica y generar un amplio respew de 10s derechos de esta poblacibn. 

Recientemente se han orientado 10s programas de la mujer a la normatividad tanto 

nacional como international, en ellos se destaca la importancia de un amplio 

reconocimiento de 10s derechos de la mujer en el m a m  legal, y al mismo tiempo se 

propicia el conocimiento y reconocimiento de las leyes relacionadas con 10s derechos de 

la mujer. 

La capacitaci6n tambien aharca el espacio de 10s s e ~ d o r e s  p6blicos que de alguna 

manera se relacionan con tales derechos, ya sea en instihlciones de salud, en instihlciones 

de asistencia o en instituciones de reclusion. 

En el &bit0 de 10s derechos de las personas con discapacidad, si bien es un tema 

reciente y con pocas fuentes de documentaci6n en lo referente a Derechos Humanos, se 

han realizado esfuerzos importantes en materia de reglamentaci611, &to nos acerca a m a  

amplia propuesta de respeto a sus derechos en el espacio culhlral que es el m6s dificil de 

superar, de tal manera, se han elahorado programas para sensibilizar en la materia a 

personal que lahora en instituciones ptihlicas y privadas de ayuda, atenci6n y 

rehabilitaci6n para estas personas, asi como para familiares de 10s misrnos para 10s que 

ademh se han d i s e W  programas de protecci6n, promocibn y defensa de 10s derechos 

de las personas con discapacidad. 



De manera complementaria se han realizado amplios esfuerzos para ofrecer 

capacitaci6n a las personas con discapacidad. elemento que se ha dificultado seriameute 

en r d n  de las diferentes discapacidades y de la falta de experiencia en el trabajo direct0 

con esta. personas. 

De igual manera, para la atenci6n de la infancia se sigue un esquema similar y se 

atiende a la defensa juridica riL. 10s menoies ion programas sobre 10s derechos de 10s 

menores en situacion de calle, con problemas de maltrato y privados de su libertad, con 

programas de sensibilizaci6n y con capacitaci6n dirigida a promotores de calle, personal 

de instituciones y promotores de organismos no gubemamentales (ONG's), con dos 

objetivos. por un lado sensibilizar y prever la violaci6n de 10s derechos de la infancia en 

10s diferentes espacios y por otro plantear necesidades y alternativas para una 

participaci6n amplia y activa en la defensa y proteccibn de 10s d o s  y nifias, asi como de 

sus derechos. 

Para 10s programas de atenci6n de personas de la Tercera Edad se sigue el mismo 

esquema y se han elaborado programas de ateuci6n a estas personas para sensibilizar y 

dar a conocer sus derechos. y programas dirigidos al personal de institucione~ y ONG's 

que trabajan en atencibn a esta poblacibn en particular. 

Los Migrantes y personas que padecen VIH o enfermos de SIDA, son programas 

que se impulsan de manera ocasional, 10s primems porque son grupos inestables, no 

establecidos ni permanentes, solo se recnen momentfineamente y no es fk i l  agruparlos 

para hacer una labor previamente programada y 10s segundos porque el perfil profesional 

para enfrentarel trabajo con Cstos requiere de una alla sensibilidad que no se limita sblo a 



la disposici6n y la capacidad, en ambos casos 10s programas se han dirigido a gmpos o 

personal de instituciones vinculados con estas poblaciones, ya Sean sewidores pbblicos o 

particulares. 



LA ~APACZTACZON EN Y PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS 

VULNERABLES 



Capitulo I1 

LA CAPACITACI~N EN Y PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS GRIPOS 
VULNERABLES. 

2.1 - LOS PROCRAMAS DE CAPACITACI~N CON GRIPOS VULNERABLES 

2.1.1 - L.4 &PAUTAUON COMO MEDIO DE PROMOC& DE LOS DERECHOS HUWANOS DE 

LOS GRUWS VULNERABLES 

La Capacitacion la entendemos desde una perspectiva de la administration, coma el 

proceso en ei cuai se apona ai capaciranao ios eiemenros para ei ionaiecimienro ae  sus 

habilidades y destrezas para alcanzar un optimo desarrollo de las actividades laborales, trata 

de elevar 10s resultados en 10s procesos productivos, esta nos permite pensar en una visidn 

de tipo tecnologica, que tiende a la eficiencia de la persona, objetivo central de la 

capacitacion. 

En el espacio social la capacitacion adquiere caracteristicas diferentes, primero 

porque mas que pretender una optimization en las habilidades y destrezas, trata de generar 

un proceso educativo que conduzca a una practica social distinta, considera la eficiencia y 

desarrollo personal de quien se capacita, mas que la intencion final de servirse del alto 

rendimiento como producto explotable en beneficio de una labor productiva. 

" La capacitacion no se limita meramente a la transmision de conocimientos o al 

increment0 de habilidades y destrezas. Decir capacitacion, sobre todo cuando de Derechos 

Humanos se trata, es decir formacion. Y cuando lo que verdaderamente nos preocupa es 

formar mas que informar, estamos ante una gran responsabilidad, ya que en este rubro la 



formation se enclava en 10s terrenos de la educacion con sus m b  profundas 

implicaciones ..."38 asi la labor de capacitacion dentro del rnarco de lo social es entendida 

desde una perspectiva integral de formation-capacitacion. 

La formaci6n capacitacion, desde el marco de 10s Derechos Humanos, "... es posible 

wncebirla w m o  una vntiente de la educacion"", con lo que damos a la labor de 

capacitacion 10s elemento sobre 10s que se sustenta la labor misma, 6ao a, el contenido 

operativo tiene que ver w n  el instruir y en este proceso "los metodos, las tknicas y 10s 

recursos didkticos juegan un papel de relevante importancia, ya que nos van a 

proporcionar el &no y el con quC lograr un aprendizaje significativo, que no se reduzca a 

la memorization o repeticibn de lo enseiiado, sino que se vuelva parte de nuestro 

pensamiento, nos induzca a vivir y a compartir lo aprendido."q 

La formacion-capacitacion como la hemos entendido,es decir, como proceso 

educativo tiene una doble intencionalidad, por una parte la de informar por oua la de 

formar, en esta segunda etapa, es ed la que debemos poner un mayor 6nfasis no se trata solo 

de dar a conocer sino de formar a otros para que a su vez sean multiplicadores de la 

information y de 10s medios para darle wntinuidad, la labor de fomentar el respeto de 10s 

Derechos Humanos en mucho depende de la "concienciaci~n"" de 10s promotores de 

Derechos Humanos. 

El punto de partida para la capacitacion es el conocimiento de 10s DerechosHumanos 

y de esta manera mientras mas se den a wnocer mayor sera el respeto, la difusibn es el 

inicio de una labor de sensibilizacion que necesariamente tiene que ver con la labor 

* AGVILAP, Magdalena Manual de C.p.eit.ei60 C.N.D.H., Mxim 1993, p. 197 
j9 Idem p. 198 
* I h  p. 197 
" Entendida oomo la describe Juan Antonio Vcga, en la que se pmpone urn toma de toncicncia individual de 
cada sujM sin inducciones o macciones &mas dc cualquia indole. 



educativa y por tanto de capacitacion de la que hemos hablado, el seguimiento es la 

posibilidad generada de la promocion en el entendido de que la labor de capacitacion tiende 

a una formacion para la promocion, como un proceso estmcturado y acompafiado de una 

metodologia educativa basada en elementos teorico-pedagbgicos. 

La educacion social o popular hace referencia a la educacion no formal distinta de la 

educacion formal, es la llamada educacion liberadora, de la que sin duda el precursor mis 

elocuente es Paulo Freire, la que determina la labor de la educacion social como elemento 

de formacion cultural desde la sociedad y desde una perspectiva metodologica de una 

p r i , , i i ~  iurlro :a base, s&ie Ia qiie sa iia:iza iin an6lisis ti8iiio paia ~o:vcr twcvarllcuir: a 

la realidad o la practica. "La educacion popular -0 educacion social- en Derechos 

Humanos, basada en una metodologia dialectics que pana y vuelva a la realidad, se 

enmarca en un proceso que tiene como eje la capacidad participativa de la poblacion 

afectada ..."42. 

La vertiente mas importante de la labor de capacitacion en Derechos Humanos 

entendida adem6s como una actividad formativa de promotores de estos derechos, es la que 

ante todo tiene el sentido de la educacion, tanto la educacion formal como la no formal o 

education social, en donde la base teorica para el desarrollo de esta capacitacion es la 

llamada Educacion para la paz y 10s Derechos Humanos 

" ..la Educacion en Derechos Humanos (EDH) o Educacion para la Paz (EP) se 

origin6 por aportaciones de organismos internacionales, el movimiento de la Escuela Nueva 

y la Investigacion sabre la P a .  El nacimiento de organismos internacionales influyo para 



que se introdujera una nueva vision y funcion de la educacion; desde el final de la Segunda 

Guerra Mundial, a traves de rewmendaciones y resoluciones, la ONU ha enfatizado la 

labor de la escuela wmo un instmmento de paz. En 1976, la Comision de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas pidio a traves de una resolucion a 10s Estados miembros 

desarrollar una curricula especial que contuvima 10s Derechos Humanos para primaria, 

secundaria y nivel tkniw,  asi wmo analizar la posibilidad de incluirla en la enseama 

universitaria. Dos mios despues, esta Comision promovio el establecimiento de 

insti~ciones de protection de 10s Derechos Humanos y de asistencia educativa y 

cwperacibn con escuelas, medios de comunicacion y otras asociaciones. En 1952, la 

UNESCO r& su primer Seminario de Educ~ci6n en Derechos Humanos en Holanda y 

en 1953 lanzb el proyecto de Emelas Asociadas en Educacion para el Entendimiento 

Intemacional para desarrollar programas especiales de primaria y secundaria, que para 1982 

ya contaba w n  1,600 escuelas afiliadas pertmecientes a 81 paises. En 1974 la UNESCO 

hizo una recomendaci6n para la educacion y desde entonces organiza encuentros 

internacionales y regionales En 1982 cre6 la Asociacion Internacional de Maestros e 

Investigadores en Derechos Humanos w n  el fin de intercambiar experiencias, diseminar 

metodos, alentar la investigation cientifica y educational, facilitar la publicacion de estos 

trabajos, asistir a 10s maestros y realizar ~eminarios".~~ 

La Educaci6n en Derechos Humanos. en America Latina, considera a estos como 

indivisibles y como un producto cultural hist6ricamente contextualizado, y por 

consiguiente, sujeto a transformaciones. Ademb, se les percibe desde un enfoque 

valoral, a1 considerarlos como la base & una Ctica universal. La Educacion en Derechos 

H u m w s  se propone desmollar moralrnente a la$ personas. 

Los Derechos Humanos abn no son la manera de vida predominante, muchas 

personas 10s desconffien y otras tantas no han captado su importancia y trascendencia. 

Para que se ejerzan 10s Derechos Humanos es necesario que 6stos se conozcan mediante 

" SABUGAL, Tania - Historia de la Educrcl6n en Demhor aummos. G A C m  Ano 2, No. 17, mayo 
de 1995. CEDH Puebla p. 25 
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la creaci6n de una cultura de respeto a 10s mismos, por dos caminos, por un lado 

infomando a1 adulto para que pueda hacer valer sus derechos y no viole 10s de 10s 

demh, sobre todo de 10s niiios y las niAas quienes no siempre pueden exigirlos, y por 

otro sensibilizando a la persona desde el jardin de niiios hasta la universidad acerca de la 

prktica y el libre ejercicio de 10s Derechos Humanos. 

"Las caracteristicas de la Educaci6n en Derechos Humanos o Educacibn para la 

Paz pueden resumirse en cuatro principios bfisicos: la educaci6n debe ser liberadora, 

personalizada, transfomadora e integral. Ensefiar para la paz y no sobre la paz requiere 

congmencia entre 10s fines y 10s medios, entre 10s contenidos y la forma de ensefiar; si se 

instruye acerca del respeto a otros y de la no violencia, estos conceptos deben ser pane 

del proceso de aprendizaje en si mismo, asi el maestro tiene un rol de facilitador mas que 

dc aatcrid-.', y est-h!ece 2n2 re!1cL6n d* izlaldstl aceptando cue tambiin el educando 

puede enseiiar algo. Esta idea tomada por la Educaci6n para la Paz es producto de Paulo 

Freire, quien sostiene que el aprendizaje debe estar ligado a la fuerza vital del alumno. 

situando el crecimiento personal como el centro del curriculum y que es necesario 

fomentar la participaci6n para salir de la cultura del silencio, que impide a las personas 

interesarse par las presiones sociales que a c h h  sobre ellas. 

"La Educacibn en Derechos Humanos estudia y corrige el propio act0 educativa y 

a la institucibn educativa La Educaci6n para la Paz no es tradicional, sino liberadora no 

adoctrina, adiestra en una sene de ticnicas como la empatia, el autoconocimiento, la 

creacibn, la comunicacibn y la eleccibn para que el alumno elija libremente c6mo actuar 

despuis de un anaisis de las consecuencias de su comportamiento. "" 

44 SABUGAL, Tania y MONTES, Gabriel La Educuci6n en Derrchas Humanom en Manual de ADOYO Dam 
la Educaci6n en Derechos Humanos para Secundaria v Bachillerato. Comision de Derechos Humanos de 
Puebla. p. 30 
"IDEM p. 33 



La Educaci6n en Derechos Humanos tiende a favorecer un clima afectiw de 

aceptacibn: ensefia c6mo aprender, reconoce y pate de las creencias, cosblmbres, valores 

y esperanzas individuales, estimula la resoluci6n no violenta de conflictos la cooperaci6n 

y La autonomia a partir de la experiencia inmediata y la vida cotidiana. 

t 
La Educaci6n en Derechos Humaoos aspira a ensella y exige poner en p k h c a  el 

desarroUo de conocimientos, attitudes. capacidades y habiidades, que condueen al 

cambio social y personal en el proceso de socializaci6n. Tambien es integral en el 

entendido de que no d l o  se da en un contexto escolar, sin0 que se extiende a la familia, 

10s medios de comunicaci6n, y la comunidad en general con el fin de evitar 

contradicciones en las y 10s estudiantes y maximizar el aprendizaje y ejercicio de sus 

derechos, busca el desarrollo integral del individuo al lnvolucrar mi% que su intelecto, 

pues usa m6todos socioafectivos que ponen en juego las emociones y sensibilidad de la 

persona. La Educaci6n en Derechos Humanos no es hicamente un contenid0 especifico a 

tranunitir, sin0 urn forma de enseiianza crftica, dialogal, partlcipativa y cooperativa. 

'Educar en y para 10s Derechos Humanos es sin duda educar para 10s valores. Es 

precisamente en la "universidad" de 10s Derechos Humanos que podemos afirmar una 

educaci6n en valores que nos conduce, por un lado, a la relativizaci6n de 10s valores y, 

por el o m ,  a la descontextualii6n cultural y local."" 

Debemos recordar que el conocimiento no se agota en lo meramente informative y 

que incorpora ademhs, la afectividad y 10s comportamientos, 10s sentimientos y las 

acciones, 10s valores y vivencias que se desarrollan en tomo a la realidad de cada persona 

y por lo tanto, el conocimiento de 10s Derechos Humanos no puede quedar remitido 

exclusivamente a las Declaraciones o Instrumentos luridicos, este conocimiento se 

' MAGENDZO, Abrsbam Basea de una Caacepciba Pedag6gica p a n  eductr en y para lm Dmhoa 
H~UMM en Manual de Amvo oars is Educacibn en Derechos Humaoos oars Ssundaria v Enchillerato. 
Camiaibn de Derechor Humanor de Pnebla, p. 22 



construye y reconstruye, se contextualiza y recontextualiza en la experiencia individual y 

colectiva que tienen las personas en su vida cotidiana. 

La CNDH trabaja desde esta perspectiva integral de la promocion de 10s Derechos 

Humanos, ha venido desarrollando una labor que en sus formas y contenidos permitan la 

generacion de esta nueva cultura de respeto a 10s Derechos Humanos. Es importante ser 

plenamente conscientes de que no existe un verdadero proceso educativo que no sea 

afectivo y que 10s Derechos Humanos no se aprenden de memoria, se viven, se practican, o 

de lo wntrario mueren y desaparecen de la conciencia de la humanidad.'" 

Una de las prioridades fundamentales del trabajo de la Comision Nacional de 

Derechos Hurnanos es la promocion de 10s Derechos de 10s gmpos Vulnerables, el 

conocirniento de sus formas de protection en Mexico y el foment0 de relaciones de respeto 

a la dignidad humana, por lo cual se realiran programas de divulgacion - capacitacion sobrc 

10s Derechos Humanos de estas personas, en 10s que panicipan servidores publicos, 

familiares. trabajadores sociales, docentes, autoridades, promotores, estudiantes y en la 

medida de sus posibilidades, nifios, nifias y adolescentes; mujeres, indigenas, personas con 

discapacidad, personas de la tercera edad, y menores privados de su libenad; que son 

atendidos en las instituciones. 

Los programas que se desarrollan en materia de capacitacion sobre 10s Derechos 

Humanos de los Gmpos Vulnerables y las propuestas de temarios que en cada uno se 

47 MOSCA, JuanlosC I Perez A ,  Luis; Educdcidn y Accidn para los Derechos Humanos en Pautas ~m 
una Education Llberadora. IIDH. Costa Rica I989 p. 17-19 



contiene son 10s que a continuation se enlistan de manera muy general sin detallarse 

completamente: 

DERECHOS DE LA INFANCIA 
Taller lntroduaorio sobre Derechos de Nibos y NiAas . Defensa y Protacibn de 10s Derechos de la lnfancia 
Taller sobre la Defensa Juridica de 10s Derechos de la Infancia 
Taller para la Defensa y Proteccibn de 10s Derechos del Niilo en Situation de Calle 
Taller para niilos y nibs sobre Derechos de la Infancia 

MENORES INFRACTORES 
El respeto de 10s Derechos Humanos en 10s Centms de Tratamiento para Menores 
hfractores 
Los Derechos Humanos de 10s Menores Inhactores 

INDlGENAs 
Derechos Humanos de 10s Pueblos Indigenas 
Formaci6n de Pmmotores de Derechos Humanos de 10s Indigenas . Derechos Humanos y Derechos & 10s Pueblos Indigenas 
Derechos Indigenas en el Mamo de la Legislaci6n Nacional e Intemacional 

MUER 
Derechos de la Mujer 
Derechos de la Mujer como usuaria de lor Servicios de Salud 
Mujer, Familia y Violencia lntrafamiliar 
Derechos Reproductivos de la Mujer . Derechos Humanos y Mujer lndigena 

DISCAPACIDAD . La Familia y 10s Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad . Formaci6n de Promotores con Discapacidad Visual en Derechos de la Mujer y la 
Infancia. . Derechos Humanos de las Personas con Necesidades Educativas 
Especiales. 
6 s  Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad a travbs del Ane. 
Los Derechos Humanos de las personas con Discapacidad. 

T E R C ~  EDAD . Derechos Humanos de las Personas de la Tercera Edad . Los Derechos de la Tercera Edad y sus fomas de pmteccibn en MCxico . Derechos Humanos y Tercera Edad . Derechos Laborales en la Tercera Edad . Derechos y Obligaciones de las Personas de la Tercera Edad 



DEREClIOS HUMANOS DE LOS MIG-S 
Programa de Capacitaci6n en Derechos Humanos en la Frontera Norte y Snr . Programa lnterinstitucional para Agentes de Migraci6n . Derechos y Obligaciones del personal de Migraci6n 

PROMOTORES UNIVERSITARIOS Y MIGRANTES . Formaci6n de Promotores Universitarios en Derechos Humanos" 

De manera general cada uno de 10s programas ha recibido una atencion especifica de 

parte de alguno de 10s capacitadores de la Secretaria Tecnica, actualmente cada programa 

csta a cargo de ur. capacitedor, sin embargo. las actividades se calendarizan de acuerdo al 

orden en el que llegan las solicitudes y las fechas que se proponen a la CNDII, de tal 

manera que resulta complicado que una sola persona atienda el programa Las actividades 

son atendidas preferentemente por quien tiene a su cargo el programa, per0 si esto no es 

posible por tener otras actividades en el calendarlo, es apoyado por algulen que tamblen 

tenga 10s elementos para atender la actividad. 

En el actual equipo de trabajo, con mas de dos aEos de conformado, se ha 

responsabilizado de manera individual a 10s capacitadores de cada uno de 10s programas, 

con necesaria colaboracion en otros programas, de tal manera que un equipo conformado 

por siete personas, de las cuales dos son Pedagogos, tres Trabajadores Sociales, una 

Psicologa, y una Sociologa, ha permitido que la organizacion se asigne de la siguiente 

manera: 

Una licenciada en Pedagogia se hace cargo del Programa de 

Discapacidad y adicionalmente apoya 10s programas de 

derechos de la infancia, personas de la tercera edad y mujer. 

I8 Si bien no enisle un documenlo formal en donde se de canstancia de la csinencia de estos programas, son 
la base del Wabajo que sc llwa a calm en la Secretaria Tkcnica 
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Una licenciada en Trabajo Social se hace cargo del programa de 10s 

Derechos de la Tercera Edad y adicionalmente apoya las 

actividades del programa de derechos de la inf~ncia, 

discapacidad, mujer y migrantes. 

Una licenciada en Psiwlogia se hace cargo del programa de Derechos 

de 10s Menores Infisctores y de manera adicional brinda apoyo 

a derechos de la infancia y tercera edad. 

Un licenciado en Pedagogia que hnge wmo responsable del hea, se 

hace cargo de lo organizacion general de 10s programas y 

adicionalmente apoya 10s programas de derechos de la 

infancia, migrantes, indigenas, tacera edad y mujer. 

Una licenciada en Sociologia se hace cargo del programa de derechos 

de la Mujer y adicionalmente apoya a 10s de derechos de la 

infancia e indigenas. C 
Un licenciado en Trabajo Social se hace cargo del programa de 

derechos de la infancia, y de manera adicional brinda apoyo a 

10s programas de migrantes, tercera edad, mujer, infractores e 

indigenas. 

Una licenciada en Trabajo Social que no tiene bajo su responsabilidad 

un programa definido sino actividades administrativas y de 

organizacion, y que adicionalmente colabora en la capacitacion 

de 10s programas de mujer, tercera edad, discapacidad, infancia 

e infractores. 

Sin embargo, la labor de capacitaci6n se rige bajo elementos generales sin 10s que 

dificilmente se alcanzarfao 10s objetivos planteados en 10s programas de capacitaci6n. 

elementos que alientan el sentido con el que se ponen a disposici6n de 10s asistentes a 



10s cursos y talleres, 10s contenidos temiticos que se comparten y promueven a travis de 

cada una de las actividades. 

El conocimiento de 10s Derechos Humanos, 10s valores que compromete y el 

prop6sito de constimir a la persona como sujeto de derechos, predisponen a un proceso de 

aprendizaje que tiene caracteristicas muy definidas, implica, un aprendizaje que 

involucra, su intelecto. su cuerpo, su afectividad, su ser vivencial, su ser individual y 

social. Dicho de manera metaforica, 10s Derechos Humanos no se aprenden s61o con la 

cabeza sino tambiin con el corazon y con el cuerpo integro: en la expenencia individual y 

colectiva. 

Para lograr esto el capacitador requiere un criterio, que se abra a la critica y a1 

cuestionamiento, entonces, ser un educador en Dcrechos Humanos es ser un sujeto 

investigador- critico, pero tambiin ser un sujeto no confonnista, que no acepta a "ciegas" 

las instrucciones que se le ofrecen. 

La primera caracteristica necesaria en el capacitador es la coherencia cntrc lo que 

se habla y la prktica que se desarrolla y que debera confirmar el discurso; tambiin la 

escucha, que permita la comunicaci6n y que incluso puede no ser verbal pero que es 

necesaria para el adecuado trabajo del educador. "si no d escuchar y no doy el 

testimonio a 10s educandos de la palabra verdadera a traves de exponenne a la palabra de 

ellos, termino discurseando pam tenninar siempre en hablar sobre [el respeto a 10s 

derechos del otro] que necesariamente significa contra [sus de recho~]" .~~  

La labor primordial del capacitador es la de fonnar, poner a disposici6n de la 

poblaci6n 10s conocimiento que a ellor les interesan, 10s que requieren para la labor & 

defensa y promoci6n de sus derechos, no se trata, por tanto, de un adoctrinamiento 



manipulador que genere s6lo un aprendizaje direccionado, se trata ante todo de fomentas 

el trabajo de promotoria o a1 menos uo ptmeso de s ens ib i i i 6n  como producto de un 

anhlisis pmpio de la persona, de la concienciaci6n y no de la concientizacion. 

2.1.4 - LOS OBJEnVOS Y U S  METAS DE LOS PROGRAMAS DE LXPAUTAU~N 

El desanollo de las actividades de capacitacibn no puede ni debe responder &lo s la 

solicihld de una mera infonnacion, por el10 Los programas de capacitacian para cada uno de 

los grupos wlnerables deben de tener uniformidad y dsr respuesta a objetivos c h m e n t e  

determinados que permitan el desarrollo de la culturn de 10s Derechos Humanos. 

Los objetivos de capacitacion se ligan a Ias metas que se pretenden cumplir, mas alla 

de lo cualitativo las metas que se derivan de 10s objetivos tienen como fin liltirno el aloance 

de un contexto de respeto distinto, no &lo en el campo de lo social, sino alcanzar tambien 

el de la familia y el de lo juridico wmo la imagen social de pleno respeto a los derechos 

fundamentales de las personas. 

Los objetivos se pueden establecer en tres necesidades esenciales para la construction 

de esa nueva cultura, primero la necesidad de conocer 10s derechos en lo general y 10s 

Derechos Humanos en lo particular, segundo infonnarse, y pot rnedio de la reflexion 

vivencial, introyectarlos para el reconocimiento. 

De esta forma 10s objetivos de las actividades de capacitacion en la CNDH giran en 

torno a informar al personal que labora con la poblaci6n vulnerable y a la poblacion misma 

'9MAGENDZ0, Abraham Op. Cit p.p 17-22. 
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sobre sus Derechos, dando a conocer 10s principales Derechos de 10s gmpos vulnerables, 

10s instmmentos de proteccion Nacional e lnternacional y las formas de vigencia-violacion 

a sus Derechos Humanos a partir de un marco general de Derechos IIumanos. 

Analizar aspectos basicos de 10s Derechos Humanos y sus formas de proteccion en 

Mexico, asi como aspectos basicos de 10s Derechos de cada uno de 10s G ~ p o s  Vulnerables 

y 10s instrumentos de proteccion Nacional e Internacional. En torno a1 estado de vigencia y 

respeto que guardan en diversos ambitos de convivencia social 10s Derechos Humanos, en 

especial, de 10s gmpos vulnerables, de algun tema en particular, o para dar a conocer las 

hnciones de la Comision Nacional de Derechos Humanos y el funcionam~ento del Sistema 

Nacional de Proteccion No Jurisdictional de 10s Derechos Humanos 

Comprender la necesidad de proteger especialmente a 10s gmpos que se encuentran 

en situacion de vulnerabilidad como una forma de  asegurar el respeto a la dignidad humana 

y a partir de ello generar 10s mecanismos para una cultura de respeto pleno a 10s derechos 

fundamentales, a fin de contar con 10s elementos teoricos y metodologicos que les permitan 

desarrollar una practica congmente con 10s principios y valores de 10s Derechos Humanos, 

para colaborar en la generaci6n de un marco de respeto a 10s mismos, para que coadyuven a 

la defensa-promocion de 10s derechos de 10s gmpos vulnerables, favorezcan su respeto y 

comprometan al personal de las instituciones en el respeto a 10s Derechos Humanos de esta 

poblacion, con un trato apegado a 10s instmmentos de proteccion nacional e internacional. 

Ademas de promover el conocimiento y vigencia de estos derechos en sus ambitos 

de influencia con el desarrollo de una labor de promotoria y de un trabajo de defensa, a 

partir de la ensefianza de valores en la familia y de un proceso de reflexion accion que de a 

conocer 10s derechos minimos dentro del ambito familiar, mediante la utilizacion de 

actividades ludicas y artisticas que permitan. a traves del juego, el reconocimiento de 10s 

valores universales. 



2.2 - METODOLOGfA DE INTERVENCI~N DEL LICENCL4DO EN T R A M 0  SOCIAL EN LA 
CAPACITACI~N ENY PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES 

Es importante adanv que no exiae una metodologia determinada para la intervention 
del profesional de Trabajo Social en la labor de capacitacibn en y para 10s Derechos 

Humanos, en virmd de que como se -lo con anterioridad esta no es una funcion 

exclusiva de este pmfesional, sino que en ella interviene personal de diferentes disciplinas; 

por lo tanto, vamos a explicar la metodologia que se ha desarrollado de manera 

experimental desde la CNDH, al respecto es peltinente subrayar que no existe antecedente 

de una experiencia gubernamental o de dguna institucibn en especifico que sirva de base 

para la realizaci6n de estas actividades. Por ello la metodologia o 10s elementos 

metodol6gicos aqui asentados son 10s que se han constmido en la prictica y con base en la 

escasa experiencia sobre la materia, principalmente aportada por 10s organismos no 

gubernamentales y las instituciones educativas, tanto nacionales como extranjeros. 

2.2.1 - LACAPACITAU~N PARA GRuWS VULNEIOLBLES 

A lo largo de tres ailos de intewencion profesional en la capacitacion en y para 

Derechos Humanos se han llevado a caho varias actividades en torno a la capacitacion, 

algunas de ellas directamente relacionadas con la capacitacion sobre 10s Derechos 

Humanos de 10s gnrpos vulnerables, en otras se ha realizado una labor indirecta que tiene 

como fin la generacion de sensibilidad en torno a la impo~tancia del respeto a 10s Derechos 

Humanos de esta poblaci6n. 

Se realizo un foro sobre Derechos Humanos y Discapacidad, de manera conjunta, w n  

organismos no gubernamentales, la Camara Nacional de la Industria de la Transformation 



(CANACINTRA) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en 

el que se consideraban como objetivos primordiales el discutir sobre la legislacion en 

materia de Discapacidad para plantear adecuaciones a partir de las necesidades de las 

personas con discapacidad y de la consideracion de las barreras fisicas y sociales, con 

intencibn de plantear propuestas para que estas se eliminaran, ademas de la insertion de 

este grupo en el area laboral y la incorporation de menores con discapacidad a la escuela 

regular, se realizo en la sede de CANACINTRA. previas a la organizacion del evento se 

realizaron reuniones en las que se acordaron 10s temas a desarrollar, 10s ponentes invitados, 

Ias organizaciones a las que se convocaria y las formas y medios de difusion del evento. 

Se llevaron a cab0 actividades de capacitacion con un grupo de indigenas de la 

huasteca hidalguense a traves de la organizacion Mazehualtzitzi Inincentiliz del Municipio 

de Huejutla, Hidalgo, mismas que dieron inicio con la firma de un convenio de 

colaboracion en el que se acordo un calendario de actividades mensuales sobre diversos 

temas que se relacionan con 10s derechos de 10s pueblos indigenas. 

Se inicio la capacitacion con el grupo Mazehualtzitzi lnincentiliz con el tema de 10s 

Derechos Humanos y su evolucion historica, a1 que se sumaron 10s temas de garantias 

individuales, derechos de la mujer, derechos de 10s niiios y nifias y 10s procedimientos 

penal y agrario, para finalizar con el de la promotion de 10s Derechos Humanos, 

enfatizando asi la intention de formar promotores, esto se desarrollo a lo largo de siete 

sesiones mensuales que implicaron cada una la preparation con base en temarios, 

antecedentes de la zona, identidad del gmpo, investigation de las condiciones 

socioeconomicas, politicas y culturales de la region ademb del es€uerzo tisico para la 

realizacion de cada una de las sesiones ya que las comunidades en el municipio de Huejutla 

no son de facil acceso por encontrarse a la entrada de la sierra hidalguense por la zona none 

del Estado. 



En el mes de abril se desarrollo la campaiia sobre 10s derechos de la infancia en 

donde se realizaron 25 talleres dirigidos a niiias y niiios del Estado de Durango y Coahuila, 

ademb en la ciudad de Torre6n se llevo a cab0 el primer taller para promotores de loo 

Derechos de 10s niiios en situaci6n de calle con la finalidad de formar al personal del 

Program de Menores en Circunstancias Especialmente Dificiles @ECED) de DIF, que se 

integraban al t~abajo como educadores de calle. En el mismo sentido se demollaron dos 

talleres sobre derechos de la infancia dirigidos a promotores en la ciudad de Durango. 

A partk de la segunda mirad del aiio de 1995 se asumio la responsabilidad, primer0 

compartida posteriomente de manera unica, de implementar el programa de capacitacion 

en derechos de la infancia, dentrn del cual se han desarrollado diversas actividades, se llevo 

a cab0 una conferencia sobre dsrechos de la infancia dirigida a coordinadores municipales 

de la Comisi6n de Derechos Humanos del  sta ado de Mexico, un curso para promotores en 

la ciudad de Tijuana, en coordinacion con la Fundacion para la Proteccion de la Niiiez, 

AC.; cuatro talleres con niilos y niiias de 10s internados "Francisco Zarco" de las ciudades 

de Durango y Gmez  Palacio y tres talleres con niiios y niiias en la ciudad de Mexico, sobre 

derechos de la infancia, con el objetivo ultimo de sensibilizar a la niiiez sobre el respeto a la 

diferencia, para la integration escolar de 10s niiios y niiias que padecen alg~in tip0 de 

discapacidad. 

En Junio de 1996 se desarrollaron 8 talleres dirigidos a nifios y nifias de escuelas 

primarias, sobre derechos de la infancia en el Estado de Tabasco, en coordinacion con la 

Comision Estatal de Derechos Humanos. 

Para Septiembre de 1996 se realizaron seis talleres de Capacitacion con Niiios y 

Niiias de Preescolar en coordinacion con la agmpacion Mujeres Ludovicenses en AccioR 

A.C., ademas de dos conferencias dirigidas a padres y madres de familia y una m b  dirigida 

a personal de un asilo, sobre derechos de las personas de la Tercera Edad. 



En el misrno mes de septiembre de 1996 corno seguimiento a 10s talleres realizados 

con 10s niiios y niiias en Tabasco, se llevaron a cab0 ocho conferencias dirigidas a padres y 

madres de familia en las mismas escuelas primarias. 

Para noviefibre de 1996 se efectuaron actividades de colaboracion para el desarrollo 

de un programa integral sobre integration escolar de niiios y niiias con discapacidad a las 

escuelas regulares en el Estado de Michoacan. 

En el mismo mes de noviembre se llevo a cab0 un taller de capacitacion sobre 10s 

derechcr de !ns Mignntes dirigidn a agent~s rle rniornrihn en l a  r l e l ~ ~ r r i h n  rezinnnl de 

Salina CNZ. Oaxaca 

Para finales del mes de noviembre de 1996 colaboramos en la realization del primer 

Foro sobre "Los Menores y la Procuracion de Justicia" en el Estado de Oaxaca que se llevo 

a cab0 en colaboracion con la Comision Estatal. en el que se realizaron trabajos de 

discusion con adultos a la vez que se desarrollaron talleres para niiios y niiias en escuelas 

primarias, el Consejo de Tutela del Estado y menores del programa MECED del DIF. 

En enero de 1997, en el marco de un acuerdo interinstitutional entre la Procuraduria 

General de la Repliblica (PGR) y la CNDH, se dio inicio a un programa de capacitacion en 

el que el objetivo h e  llegar a las 33 delegaciones de la PGR en 10s Estados para impartir 

talleres de capacitacion a 10s agentes de Policia Judicial Federal, con capacitadores de PGR 

y la CNDH, en este programa se participo en dos de 10s 32 estados, Durango y Tlaxcala, 

con la colaboracion y el apoyo de un agente del Ministerio Publico Federal, ademas de 

realizar un taller mas en el Distrito Federal. 



En el misrno rnes de enero de 1997 se dio inicio a otro acuerdo interinstitutional, este 

con el Institute Nacional de Migracibn (INM), el Alto Cornisionado de Naciones Unidas 

para Refugiados (ACNUR), la Cornision Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y la 

Cornision Nacional de Derechos Humanos, con el objetivo de cubrir las 16 delegaciones 

regionales del IlW con base en 6ste se realizaron talleres de capacitacion sobre 10s 

derechos de 10s migrantes y refugiados durante un period0 de dos aiios de 1997 a 1998, 

para ello h e  necesario contar con un primer proceso de formation para capacitadores de las 

cuatro instituciones que participarian en equipos de cuatro para implementar 10s tallwes en 

dos dias y medio. 

Para el desarrollo de este Programa I~~terimfihrcioml a2 Capacitacion y P r o m d n  

para Agentes de Migracion, se participo en 10s talleres que se realizaron en la Ciudad de 

Mexico Sector Central, la delegacion regional de Tapachula, la delegacion local de 

Cornitan, la delegacion local de San Miguel de Allende, la delegacion regional de Nuevo 

Laredo, la delegacion local de Campeche, y una visita mL a Tapachula y Cornitan, para 

trabajar con grupos especiales de Protection a Migrantes. 

Para rnarzo de 1997 en el marco de la campaiia sobre 10s derechos de la rnujer se 

realizo una conferencia en Valle de Bravo, en el Estado de Mexico, en cwrdinacion con la 

Cornision Estatal de Derechos Humanos. 

En el rnes de abril de 1997 se realizaron tres talleres sobre derechos de la infancia en 

el Enado de Oaxaca en coordination con el DIF estatal, el Ayuntamiento Municipal y la 

Cornision de Derechos Humanos en el Estado. En el misrno mes de abril de 1997 se 

efectuaron diez talleres con nifias y niiios de escuelas primarias en elEstado de Durango 10s 



que se desarrollaron en la biblioteca pliblica municipal de la ciudad de Durango. Todas 

estas actividades en el marco de la campaiia anual sobre 10s derechos de la infancia. 

En mayo del mismo afio, se realizo un taller sobre derechos de las personas de la 

Tercera Edad en coordinacion con la agrupacion Fortaleza, A.C. 

En el mes de junio de 1997 se realizaron siete talleres en la ciudad de Tijuana en 

coordinaclon con la Casa del Tepopin, A.C. sobre derechos de la infancia, dos de eilos 

fueron dirigidos a promotores uno a niiios y nifias de la calle que trabajan en la avenida 

Revoluci6n y 10s restantes a nifios y niiias que se encuentran atendidos por diferentes 

instituciones, ademas se dicto una conferencia sobre 10s derechos de la infancia y las 

condiciones de vigencia en el Estado. 

En ese mismo mes se impartio un curso para personal de la Cruz Roja Mexicana en el 

Estado de Mexico, sobre Derechos Humanos en General y su relacion con el Derecho 

lnternacional Humanitario y dos talleres con nifios y niiias en el parque Naucalli en el 

Estado de Mexico, sobre derechos de la infancia. 

En 10s meses de agosto y septiembre de 1997 se llevaron a caho dos talleres sobre 

derechos indigenas en la sierra negra del Estado de Puebla, en tres comunidades diferentes 

a lo largo de cinco dias de trabajo, w n  el apoyo y la coordinacion de la Comision 

Defensora de los Derechos Humanos del Valle de Tehuacan, A.C., en 10s talleres se 

desarrollaron temas como 10s Derechos Humanos, derechos indigenas, normas agrarias y el 

reconocimiento de 10s derechos de 10s pueblos indigenas en la legislacion nacional. el 

primer taller fue introductorio y el segundo fue de seguirniento y por tanto constituyo la 

segunda fase. 



En el mes de septiembre de 1997 tambiCn se llevo a cabo una intensa campaiia a 

favor de 10s derechos de la infancia en 10s Centros de Atencion y Desarrollo Infantil 

(CADI), DIF en el Distrito Federal, dirigida a niiios y niiias de preescolar, esta campafia se 

realiz6 en 23 diferentes centros. 

En el mes de octubre de 1997, en el Centro Familiar "Jose Maria Luis Mora" de DIF 

se realizo un programa integral en el que se abordaron 10s temas de derechos del Niiio, de la 

Mujeres y de las personas de la Tercera Edad, cada uno dirigido a niiiez, mujeres y 

personas de la tercera edad respectivamente. 

En el mismo mes de octubre se realizaron cuatro actividades sobre dwechos de las 

personas de la Tercera Edad dos de ellas en el Estado de Nayarit en colaboracion con el 

Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), una para promotores del INSEN, la otra con las 

personas de Tercera Edad; \as dos restantes se realizaron en el Distrito Federal con 

pensionados y jubilados del ISSSTE. 

En el mes de noviembre se desarrollaron actividades sobre derechos de 10s indigenas 

en cuatro estados de la republics, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Jalisco, en donde se trabajo 

con grupos indigenas y promotores, en Hidalgo, Jalisco y Veracruz con la colaboraci6n del 

lnstituto Nacional Indigenista (MI), en V e r a c ~ z  tambien con la agrupacion Xochitepetl, 

A.C., y en el Estado de Oaxaca con la Organization Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.. 

Para m a m  de 1998 se ilevo a cabo un taller y una conferencia con la Direction 

General de Atencion a Pueblos Indigenas del gobierno del Estado de Morelos, en la ciudad 



de Cuernavaca, ambas actividades sobre derechos indigenas, dirigidas a sewidores p~iblicos 

en el Estado y phblico en general. 

En el mismo mes de marzo se impartieron dos talleres sobre la defensa j u r i d i ~  de 10s 

derechos de la infancia en 10s Estados de Aguascalientes y Coahuila, en Aguascalientes.wn 

promotores del programas MECED del DIF y en Toneon coma seguimiento del aiio 

anterior con 10s promotores del MECED y educadores de calle del DIF municipal. 

Tambien en este mismo mes se realizo otro taller sobre Derechos Humanos y 

Dwecho International Humanitario, dirigido a personal voluntario del Comite luventud de 

Crw Roja delegaci6n Chiapas. 

Para el mes de abril, nuevamente dentro de la campaiia sobre derechos de la infancia 

se impartieron cursos para promotores en 10s Estados de Guanajuato, Distrito Federal y 

Chihuahua, asi como para niiios y niiias en Chihuahua y Puebla; en Guanajuato con la 

colaboraci6n del DIF y dirigidos a personal de MECED y la Procuraduria de Defensa del 

Menor y la Familia, en Chihuahua en coordinacion con el DlF y la Comision Estatal de 

Derechos Humanos, en Puebla con la Comision de Derechos Humanos del Estado y en el 

Distrito Federal con la Procuraduria General de  Justicia del D.F., dirigidos a ministerios 

publicos y estudiantes de policia judicial. 

En este mismo mes se realizo el segundo foro sobre "Los Menores y Procuration de 

Justicia" en el que se conto con la presencia de importantes conferencistas sobre la materia, 

y de manera complementaria se llevo a cab0 el foro "Los Derechos de la Infancia desde la 

vision de niiios, niiias y adolescentes", ambos foros en colaboracion con la Fundacion Casa 

Alianza, A.C., y con la participation de varios organismos no gubernamentales. 



Para principios de mayo se realizaron dos talleres para la formacion de promotores y 

eduadores de calle y una conferencia sobre 10s Derechos de la infancia callejera, como 

seguimiedo a las actividades sobre el tema desarrolladas el afio anterior, en colaboracion 

w n  la Casa del Tepopin, A.C. 

Los programas de capacitacion responden a tres niveles de formaci611, primero la 

informaci6n para la sensibilizacion, segundo la formacion para La autodefensa y fi nalmente 

para la promocion, la autodefensa y la defensa de 10s derechos de otros. 

Los objetivos de 10s programas de capacitacion giran en torno a dar a wnocer, 

fortalecer el respeto, instmir y generar un amplio marco de respeto a 10s Derechos 

Humanos de todos y cada uno de 10s gmpos vulnerables, ademas de propiciar una labor de 

promotoria que sea al mismo tiempo una labor multiplicadora. En este mismos sentido las 

actividades de capacitacion en lo individual tendran que girar en torno a estos objetivos 

para que de manera individual cada actividad permita el acercamiento a cumplir w n  

nuestros objetiv~s. '~ 

Las actividades de capacitacion son en un primer momento para la sensibilizacion, es 

decir su fin unico es dar a wnocer, informar, generar un conocimiento tan general y lo mas 

amplio posible, es el primer paso sobre el que se establece el cumplimiento de metas 

mayores, es necesario partir del conocimiento para acceder a1 reconocimiento, enterarse es 

necesario para entender, las actividades de capacitacion aqui responden a actividades de 

" CODHEM. Consideracionu Tmrica-Operativas cn Capaci~acYn de Derechar aurnaaar p.p. 29-32 
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tiempos reducidos, masivos y generalmente en gran numero por la facilidad para lograr el 

momento y el lugar; al mismo tiempo tratan de ser actividades que se realizan con 

hecuencia porque son tambien el medio mas propicio que tiene el capacitador para 

actualizarse y tener un acercamiento con 10s problemas de 10s grupos vulnerables. 

En un segundo momento las aspiraciones de formacion son mayores, en este nivel se 

pretende a d e d s  de reform la sensibilizacion, aportar elementos minimos de 

conocimientos que permitan un trabajo de autodefensa, es decir, no un trabajo que sea de 

utilidad generalizada, sin0 iina formacion minima que permita sensibilizar s o b ~ e  el 

problems, dar a conocer 10s conocimientos suficientes sobre 10s Derechos Humanos y de 

10s grupos vulnerables, 10s inst~mentos juridicos para hacerlos valer y las necesidades 

adicionales de formacion que trasciendan el momento mismo de la realization de una 

actividad de capacitacion En este nivel se puede considerar que tras el cumplimiento de 10s 

objetivos logramos promotores con limitaciones pero tambien con conocimiento sobre 10s 

temas y can posibilidades de fungir como orientadores, per0 por encima de todo eso, 

promotores vivenciales del respeto necesario en el marco de una cultura de 10s Derechos 

Humanos y de la educacion para la p a  y 10s Derechos Humanos 

En el tercer nivel que podemos considerar el mas alto, reconocemos la formacion 

extensa y especifica de 10s promotores, en donde ya no basta con que sea sensible y 

conozca 10s elementos minimos para el adecuado ejercicio de sus derechos, ademas puede 

contar con 10s conocimientos para la formacion de otros promotores, estamos en un nivel 

en el que el cumplimiento de 10s objetivos de 10s programas de capacitacion nos ofrece un 

escenario propicio para considerar que la labor educativa ha logrado fomentar el desarrollo 

de un promotor con capacidad de orientacion, asesoria, defensa y multiplicador de 10s 

conocimientos minimos para la protection de 10s Derechos Humanos y con la adquisicion y 

reforzamiento de actitudes de respeto a 10s mismos. 



Si bien en el primer nivel hablamos de tiempos minimos, estos se intensifican en el 

segundo nivel y llegan a ser muy amplios en el tercem en donde se requiere de un proceso 

con cierto seguimiento y continuidad en el que se posibilite incluso la sistematizacion y el 

analisis continuo de la experiencia acumulada. Al mismo tiempo, 10s contenidos requieren 

tambien de mayor amplitud wnforme avanzamos en 10s niveles y en la misma magnitud de 

una mayor y mas intensa preparacion de pane del capacitador que pretende impartir las 

actividades. 

En cada uno de 10s programas de capacitacion se han diseiiado una sene de talleres y 

conferencias que den respuesta al planteamiento anterior, en cada pmgrama se ha elaborado 

un taller introductorio o basico que pretende dar cumplimiento al nivel dos, generalmente 

esta dirigido a 10s grupos vulnerables, al personal que labora dentro de organismos e 

instihlciones y sus contenidos tedt icos  parten del conocimiento de 10s Derechos Humanos 

como base, para posteriormente proFundizar en el wnocimiento de 10s derechos de algirn 

gmpo vulnerable en especifico, su context0 problematico y 10s mecanismos e instrumentos 

para la defensa y proteccion juridica y concluir con un proceso para la sensibilizaci6n sobre 

la importancia de la labor de promocion y defensa de 10s derechos del gmpo vulnerable. 

Tambien se han considerado dentro de 10s programas, talleres ylo cursos de 

seguimiento para promotores que tras la participation en algirn curso del segundo nivel se 

adentran mas en la labor de capacitacion, en estos talleres la formacion se centra 

basicamente en el campo problematico del grupo vulnerable, 10s procedimientos a seguir 

para la defensa y promocion, asi como elementos metodologicos de involucramiento en la 

cultura de promocion. En estos cursos 0 talleres 10s destinatarios suelen ser poblaciones 

cautivas de instituciones y organismos con necesidades amplias de formacion, ya que 

requieren de procesos de formacion integrados por varias sesiones consecutivas y 

programadas. 



De manera complementaria cada programa cuenta con temarios minimos sobre 10s 

que se considerael desarrollo de una conferencia con el objetivo de genera sensibilizacion, 

ya sea sobre 10s derechos de algun grupo en especial, sobre 10s Derechos Humanos, sobre 

la labor de capacitacion, sobre 10s medios e instrumentos de defensa o sobre todos 10s 

temas en su conjunto. Estas actividades se dirigen a la poblaci6n en general, a los gmpos 

vulnerables, a 10s sewidores publicos, a 10s integrantes de organismos no gubernamentales 

y a estudiantes, entre 10s principales. 

2.2.3 - FUNUONES Y ACTIWDADES DEL LICENCIADO EN -10 SOCTAL EN L4 

CIPAUTACI~N 

En el desempeiio de la capacitacion y el desarrollo de 10s programas, se llevan a cabo 

por lo menos seis de las llamadas funciones genericas del Trabajo Social, la Capacitacion, 

la Asistencia, la Investigacion, la Educacion, la Difusion y la ~dministracion.~' 

Las actividades con las que se cumplen dichas hnciones se desglosan a continuation 

para especificar de manera clara el desarrollo de  las mismas: 

Se establecen programas de capacitacion de acuerdo a cada grupo 
vulnerable. 

I' Estas funciones fueron establecidas de acuerdo al documento El Trabajo Social en e l  Contexto 
Socioeconbmico del Pais, docurnento de anilisis pard la RexjisiOn y Refomulacibn del Plan de Enndios. 
ENTS-UNAM 1994 
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Se crean espacios de formacibn para la poblacion a la que se atiende, ya 
sea de la poblacibn vulnerable o que de alguna manera se encuefitre 
relacionada con el context0 en el que estos grupos se desenvuelven. 

Se instmye a la poblacion sobre 10s organistnos y las instituciones en las 
que se puede apoyar para la soluci6n de sus problemas y 10s 
instmmentos juridiws de protewion a sus derechos. 

Se brinda capacitacion a la poblacion para la defensa de sus dereihos. de 
tal manera que se puedan desenvolver en el marco de la defensa juridica, 
a la vez que orienten a o m s  sobre estas formas de defensa de sus 
derechos. 

Se fomenta la actualization constante de 10s conocimientos y de 10s 
dams que se emplean como informacibn para las actividades de 
capacitacibn y al mismo tiempo se buscan espacios de autocapacitaci6n 
para mejorar el desarrollo de las labores de capacitacion. 

En las labores de capacitacion es necesario tener pleno conocimiento e 
identificacion de las instituciones de asistencia para que en caso se ser 
necesario se realicen canalizaciones a dichas instituciones 

Es importante que la capacitacion vaya acompafiada de la orientation y 
asesoria legal que sin ser especializada le permita al public0 saber que 
hacer de manera inmediata, en los casos concretos que se planteen de 
manera general durante el desarrollo o en espacios inmediatos 
postenores a la realization de 10s talleres,. 

El objetivo de autogestion que se pretende generar en 10s procesos de 
formation para 10s p p o s  ofiece la constante posibilidad de promover 
entre ktos la necesidad de organizarse para la atencion de sus 
problemas 

Cuando 10s espacios lo permiten o requieren, sensibilizar sobre la 
imponancia de la atencion a la poblacion y sus problemas. 

Para integm 10s contenidos de las actividades de capacitacion es 
importante detenninar demandas y necesidades sociales de 10s 
diferentes grupos sociales. 



Contextualizar la labor de capacitacion requiere de hacer estudios de 
prospectiva social. 

Un elemento importante en la realization de las actividades de 
capacitacion es el caracterizar 10s problemas que se presentan en la vida 
cotidiana de 10s diferentes gmpos sociales, para contar previamente con 
las respuestas a sus posibles demandas. 

La labor de capacitacion necesariamente se acompaiia de difundir 10s 
elementos tebricos de 10s Derechos Humanos y 10s gmpos vulnerables. 

Uno de 10s objetivos importantes de la labor de capacitacion es 
desarrollar procesos de educacion social con miras a la formacion y 
promoci6n de 10s Derechos Humanos 

Lnr pmrems de capacitacion !, de educacion en y para 10s Derechos 
Humanos requieren de impulsar la educacion, formacion y promocion 
de 10s Derechos Humanos. 

Un elemento importante de apoyo para la promocion es desarrollar 
acciones socioculturales a favor de 10s Derechos Humanos. 

En la practica de la capacitacion es indispensable diseiiar y elaborar el 
material didactico necesario para la labor de promocion auxiliandonos 
de otras expcricncias en la materia. 

Difundir 10s Derechos Humanos hace indispensable mantener informada 
a la poblacion acerca de 10s avances y medios para la defensa de sus 
derechos. 

Como forma de estar actualizado y con posibilidades de compartir 10s 
avances en materia de Derechos Humanos es importante hacer acopio de 
material didactico e informative para la promocion de 10s Derechos 
Humanos 

ADMINISTRACION 



Las labores de capacitacion inician con el diseiio de 10s planes y 
programas anuales de trabajo, para luego panicipar en su 
implementation. 

Con la intention de corregir enores en la marcha de las actividades de 
capacitacion, es importante mantener una constante supervision en 10s 
programas y proyectos 

Para tener pleno cumplimiento de 10s objetivos, es necesario llevar el 
contml del avance de las metas en 10s distintos programas y comrolar 
10s repones de actividades y la programaci6n de las acciones que se 
realizan 

Para la realization de las actividades de capacitacibn se ha generado un amplio 

trabajo de experimentacion sobre las formas y 10s medios necesarios para las mismas, ya 

que cada una de ellas debe sujetarse a las caracteristicas del gmpo, a las wndiciones del 

espacio en el que se trabaja y a 10s temas que se abordan, en ocasiones dguno de estos 

elementos sobresale y por tanto se hace especial enfasis en su atencion. 

"Las tecnicas son parte del jcomo? se realiza el proceso de enseiianza-aprendizaje; 

podemos diferenciar entre, ticnicas de enseiianza y ticnicas gr~~ales."~~ Asi /as iCenicas 

de enseiianza que se desarrollan desde la CNDH son la Exposifiva y la de Eps ic i6n  

Participaliva, estas se combinan con tknicas gmpales que acompaiian 10s procesos de 

capacitacion, tanto en el desarrollo de los talleres coma de 10s cursos. 

Las tecnicas de enseiianza se emplean en el desarrollo de temas que por su contenido 

tienden a ser mas de informacion que de fomcion y en determinado momento se otorga el 

contenido formativo con el apoyo de tknicas gmpales que son mas vivenciales. 



Las tecnicas gmpales que se han retomado para el desarrollo de las actividades de 

capacitacion, ademas de las tradicionales, se basan fundamentalmente en la teoria de la 

Alternativa del Juego. Las tecnicas tradicionales como las de trabajo con gmpos, lluvia de 

ideas, corrillos. estudios de caso, sociodramas, Phillip 66, asamblea, mesa redonda. 

discusion gnipal y lectura comentada entre otras, son tecnicas que en determinado 

momento han resultado insuficientes para la labor de capacitacion por lo que se ha 

recurrido a la Alternafiva del Juego. "Tradicionalmente se recurre al juego en gmpo como 

una forma de 'pasar el rato', de cambiar el ritmo, de crear una atmosfera distendida. Sin 

embargo, 10s juegos como experiencia de gmpo son un factor importante en su evolution. 

Los mecanismos que utilizan se basan en unos valores, estimulan un tipo de relaciones o 

provocan situaciones concretas que pocas veces se valoran. Queremos remarcar el papel del 

juego como tal; pero a la vez llamar la atencion sobre su papel en el ~mpo."" 

El juego suele ser un espacio para el esparcimiento y generalmente en las actividades 

de gmpo se ha tomado asi, sin embargo, pocas veces se obsewa como la mayoria de 10s 

juegos tienen una clara orientacion hacia la competencia, al predominio de uno sobre otros, 

a la exclusibn de 10s que por su baja capacidad para el desarrollo de una actividad o para la 

espontaneidad en el juego mismo se vean constante y permanentemente aislados de la 

relacion grupal, a la vez que centramos la motivacion del gmpo en la intencionalidad del 

triunfo como liniw medio de reconocimiento, en todos y cada uno de nuestros espacios 

hemos reproducido este esquema y hemos fijado la competencia y el espiritu de triunfo 

como el elemento motivacional mhs importante. 

En el ambito de 10s Derechos Humanos es importante lograr cambiar este espiritu 

competitive para substituirlo por nuevas formas de relacion-accion de manera que al 

" AGUILAR Magdalena Op. Cit. p. 23 1 
51 C A S C ~ N ,  Paco y Beristain. Carlos. La Altcrnativa del Jucgo en la educacion para la paz y Ins 
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llevarse bacia una situacion vivencial por instinto reflejo rompamos w n  las barreras de la 

wmpetencia y las podamos substituir por elementos de wmunicacion woperacion. 

En el marca de la Altemtiva del Juego se wnsideran 10s momentos del desarrollo 

del proceso p p a l  para la detmninacibn de 10s tipos de tknica o dinamica que se puede 

emplear, asi tenemos tknicas o dinimicas de: Presentaci6n, Conocimiento, Afirmacibn, 

Confimzq Comunimcdn, Cwperaci6n y Resolucidn de Confrictos. 

Las tknicas de Presentacidn permiten el primer wntacto entre 10s integrantes del 

grupo y el primer acercamiento; las de Conmimiento posibilitan un adentramiento en el 

reconocimiento del otro a p d r  de un mayor intercambio, conocimiento y wmu~cacion; 

las de Afinnacion wnsolidan al grupo y a cada uno de 10s integrantes w n  pleno 

rewnocimiento de ellos mismos dentro del gmpo; ias de Confarm pretenden la 

construction de un clima favorable en el que el conocimiento y la afirmacibn dejan paso a 

un sentimiento de wrrespondencia wn una amplia interrelacion de 10s integrantes del 

grupo; las de Comunicacion, pretenden la elimination de uno de 10s problemas mas 

frecuentes del proceso grupal, la comunicacion, expresando sentimientos y necesidades as1 

como gran disposition para la escucha, con lo que se reduce o elimina la generation de 

situaciones de wnflicto; las de Cwperacior~ intentan la estimulacion del sentimiento de 

wmpartir e intercambiar wn  lo que se avanza un paso mis en la superacion de las 

relaciones competitivas y dejan paso a1 trabajo en comun; finalmente las de Resolucidn & 

Conflcios tienen su base en 10s procesos desarrollados por las anteriores para la superacion 

de situaciones de conflicto, patten de la vivencia, desde uno mismo, con un enfoque 

socioafectivo que permita la wmprension de la situacion del otro para favorecer una 

solucion creativa para las pates. 

Por lo que se refiere a 10s instmmentos que se emplean se han retornado actividades 

wmo las tarjetas del ark, la baraja, 10s rompecabezas, entre otros, sumados a lor 



tradicionales de 10s acetatos, diapositivas, rotafolios. pizarron, videos y folletos que se 

complementan para ofrecer 10s elenlentos necesarios para la labor de capacitacion. 

2.2.5 - EVALUACION~OBRE LA LABOR DE CAPACITACION 

La evaluacion es un proceso permanente, continuo y sistematico que permite valorar 

cambios en los participantes, en el capacitador, en el uso de tecnicas y materiales 

didkciicos, el entorno social y todos aqiicllos elementos que intervienen en el proceso de 

capacitacion.54 

El propbsito de la evaluacion es idcntificar si se ha logrado alcanzar 10s objetivos, 

determinar el grado de aprendizaje o avance del grupo al que se capacita, orientarlo hacia el 

alcance de 10s objetivos seiialados y de alguna manera 10s medios empleados para el 

desarrollo de la capacitacion, determinando la pertinencia y oportunidad de su utilizacion." 

En la evaluacion encontramos tres momentos, al inicio, durante el curso y al final, la 

primera es la evaluacion diagidslica que permite conocer y detectar el nivel en el que se 

encuentra un grupo en estudio y canocimiento para determinar nuestro punto de partida, la 

segunda es la evaluacionformativa que pretende identificar el grado de aprovechamiento 

que va desarrollando el gmpo con la finalidad de corregir oportunamente las dificultades 

que puedan surgir y, por ultimo la evaluacion s ~ ~ n l a l i ~ ~ a  que describe y juzga 10s resultados 

obtenidos de las actividades de capacitacion a traves de la cual se puede identificar hasta 

que punto se alcanzaron 10s objetivos planteados inicialmente. 

I< CODHEM, Op. Cit. p. 47 '' AM)UEZA, Maria. Dinimica de Gmpos cn Educaci6n. Ed. Trillas/ANUIES. MCsica. 1983, p. 97 



En la evaluacion se valora al participante, al proceso educativo y al capacitador 

formador, atendiendo a las heas cognoscitiva y afectiva que aportan 10s elementos 

desarrollados durante la realization de las actividades. 

El proceso de evaluacion gira en torno a tres elementos de la capacitaciirn, 10s 

wntenidos tematicos, el desarrollo del curso de capacitacion y la labor del capacitador para 

i el logro de 10s objetivos planteados. 

La evaluacion de las actividades se ha practicado pot tres medios, una escrita con 

apoyo de cuestionarios de capacitacion, otra verbal con el intwcambio y la revision de las 

actividades al termino de cada una, w n  el apoyo de 10s integrantes del equipo de 

capacitacion y la ultima a pattit de un recuento generalizado de las actividades al realizar 

10s informes anuales. 

Para las evaluaciones interequipo no se siguen modelos o parametros previamente 

establecidos y regularmente no se wnserva constancia de ellas, de igual manera las 

evaluaciones anuales suelen aparecer como un recuento cuantitativo mas que cualitativo y 

este se agrupa en el inform final gue se present2 cad2 a b  dentro del informe anus\. 

Se han realizado en mas de una ocasion cuestionarios escritos al final de las sesiones 

de capacitacion, sobre 10s que se hace una evaluacion de las actividades, sin embargo no 

existen criterios claros para la aplicacion de estos cuestionarios que si bien varian en 

formato, en la forma de las preguntas o la cantidad de estas, cada uno de lor capacitadores 

resuelve a titulo particular aplicarlos o no y con que grupos lo hace, reconociendo que el 

instrumento requiere de caractensticas especiales para 10s diferentes gmpos.(Ver anexo 3) 



De 10s resultados que se obtienen en 10s cuestionarios de cada curso, se hace una 

revision individual por parte del capacitador y posteriormente se deshechan, por lo que 

tampoco se encuentra huella fisica de los resultados de taJes evaluaciones, mas a116 de la 

memoria misma del capacitador. 

2.3 - LA INTERVENCI~N PROFESIONAL EN LA CAPACITACI~N EN Y PARA LOS DERECHOS 

E m o s  DE LOS GRUPOS VULNERABLES 

Los programas de capacitacion han evolucionado con el paso de 10s aiios con base a 

tres elementos importantes, se han corregido tratando de adaptarse las necesidades 

expresadas por 10s participantes en 10s cursos de  capacitacion, tambien se han intensificado 

en cantidad y calidad de 10s contenidos para complementarse cada vez mas y para 

adecuarse a las necesidades del proceso social, ademas se han ampliado para generar 

programas de atencion especificos como forma de respuesta a la problematica particular de 

cada uno de 10s gmpos vulnerables. 

En la practica de las actividades de capacitacion se ha hecho indispensable la 

constante actualizacion y profundizacion de la legislacion en materia de Derechos 

Humanos, asi como de 10s procedimientor a seguir en el caso de ser victimas de violaciones 

a Derechos Humanos. 

Los casos practices en mas de una situacion, han sido retomados para emplearse 

como ejemplos y estudios de caso de actividades posteriores sobre el tema, la experiencia 



de las necesidades de capacitacion en cada uno de 10s giupos vulnerables, que se deteaan 

durante las actividades de capacitacion o en 10s procesos de evaluation, se han incorporado 

como contenido t d t i u ,  en varios de 10s programas, 

La necesidad de dar atencibn a las demandas recurrentes en las actividades de 

capacitaci6n han propiciado que se incluyan nuevos elementos wmplemedarios en 10s 

programas de capacitacion, en las 6pocas actuales la comunicacion es mas agil y por ende 

la sociedad se involucra mis en su realidad cotidiana a la vez que cuenta con mayores 

conocimientos por lo que hay que abundar cada vez m L  sobre opciones de resolucibn de su 

problematica. 

De la misma manera, se ha creado la necesidad de incluir nuevos cwsos y tallexes de 

capacitacion para dar respuesta a temas que, por la constante demanda se han identificado 

wmo problemas que requieren de una atencion especial, este ha sido el caso de 10s 

programas de 10s derechos de la mujer, la infancia, 10s pueblos indigenas, las personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

En estos procesos 10s aportes desde la perspectiva social del profesional de Trabajo 

Social han provisto de importantes elementos para documemar, diseiiar e incluso realizar 

10s cursos y talleres de respuesta a diferentes temas, gracias al enfoque social que se aboca 

a 10s problemas sociales y a generar espacios de solucion y opciones de apoyo institutional 

para la atencion de 10s mismos. 

La dificultad mas seria para 10s ajustes que se realizan en 10s programas de 

capacitacion suele ser la movilidad del personal que se hace cargo de ellos, de tal manera 

que encontramos programas que en su momento han estado a cargo de dos o mAs personas 

simultaneamente. 10s que han sido responsabilidad de m b  de cinw capacitadores diferentes 



o, 10s que por una u otra razon se han dejado como responsabilidad tinica de alguno de 10s 

capacitadores, al grado de ser el unico capaz de desarrollar el programa. 

2.3.2 - LOGROS OBTENIDOSA TRAF@s DE LOSPROGR4MASDE CAPACITACION 

Los programas de capacitacihn han permitido la consecusion de logros de dos tipos, 

por una parte internos, de beneficio para la labor misma, y por otra externos, con beneficio 

para la poblaci6n a la que se atiende o w n  la que se realizan las actividades de 

capacitacion. 

De 10s logros externos dan cuenta 10s informes que la CNDH da a conocer 

anualmente y que se difunden lo mas ampliamente posible, el conocimiento y 

reconocimiento de 10s Derechos Humanos como parte del dominio public0 en mucho han 

tenido que ver con la labor de capacitacion, se ha subrayado cada vez mas la labor 

preventiva de 10s programas de capacitacion y a la vez han fomentado en la sociedad una 

cultura de denuncia, tan importante en nuestros dias. Es la labor de 10s logros externos la 

que puede cuantificarse y permite darnos cuenta de la magnitud del trabajo desarrollado en 

las labores de capacitacion; tan solo en el ultimo aiio estas labores alcanzaron 854 

actividades con la asistencia de 43,196 personas, de las cuales, solo en materia de grupos 

vulnerables se realizaron mas de 350 actividades de capacitacion contando con la 

participation de m6s de 16,300 personas." 

Por lo que se refiere a 10s logros Internos se han reforzado 10s materiales didacticos 

que se emplean en las actividades, desde las tecnicas, 10s instmmentos y 10s documentos de 

"CNDH, Informe AnualMayo 1997 -Mago 1998. pp. 796-811 



apoyo, hasta cuadernillos de contenidos temiticos, antologias sobre temas especificos y 

materiales de difusion, tanto de las actividades como de la importancia de los derechos de 

cada uno de 10s gmpos vulnerables. 
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ANALISIS DE LA INTERvENCION PROFES~ONAL EN LA CAPACITACI~N EN Y 
P A M  DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES 

3.1 - EL CONTEXT0 DE LA CAPACITACION EN Y PARA LOS DERECHOS H W O S  

El contexto de la capacitacibn desde la CNDH, habri que considerarse desde dos 

perspectivas, una que se refiere a las wndiciones y circunstancias externas a la institucion, 

y otra que se retiere a las condiciones internas. 

En las condiciones extemas hay que tomar en cuenta factores como la poblacion, el 

contexto sociopolitico, la justicia social, la problematica asociada de manera directa a la 

labor de la CNDH, en materia de proteccion a 10s Derechos Humanos y la problematica 

especitica de 10s grupos vulnerables. 

En las condiciones internas 10s factores que se refieren al ambito legal y estructural 

de la institucibn, la organization interna para dar respuesta a las actividades de capacitacibn 

y la interrelacion profesional de autocapacitacibn en el equipo de trabajo. 

Las condiciones extemas hay que relacionarlas con uno de 10s derechos de la nueva 

generacion, el derecho al desarrollo, y de ahi partir para establecer la importancia de la 

creacion de condiciones de respeto pleno a 10s Derechos Humanos. Hablar de capacitaci6n 

en Derechos Humanos es, como ya se ha mencionado con antelacion, hablar de una 

formacibn para la convivencia y el establecimiento de reglas y condiciones claras para el 

respeto de tales derechos, con la pretension de alcanzar como objetivo final la '>usticia 

social" a la que todos aspiramos, lograr un ejercicio pleno del derecho al desarrollo, 

entendiendo este liltimo, como "las condiciones indispensables para una vida digna, 

comprende, por tanto, una variedad de aspectos que van desde 10s estrictamente 

economicos que hagan posible la reproduccion de la existencia de manera decorosa, basta 



el disfrute de 10s bienes culturales, cientifiws y tecnologicos, pasando por la generation de 

una democracia plena en todas las situaciones del quehacer humano"". 

Asi 10s factores de pobreza y marginaci6n se relacionan de manera directa con la 

justicia social necesaria para el desarrollo de 10s Derechos Humanos, " existe una relacion 

diiffita entre la pobreza y la violation a 10s Derechos Humanos. a mayor pobreza, mayor 

violaci6n a 10s derechos y libertades fundamenta~es"'~ La justicia social nos lleva a tres 
I 
I elementos necesar iawe relacionadas con el reqeto a bs Derechos Humanos y con la 

labor directa de la CNDH, tanto en lo referente a la defensa como a la promocibn- 

capacitacion 

La justicia social se ve limitada por elementos como la mala procuracion e 

impartici6n de justicia, el abuso de poder, la impunidad, la represion y la tortura por parte 

de las autoridades policiales, el desconocimiento de 10s derechos como ciudadano y por la 

problematica estrictamente social de desempleo y subempleo, bajos ingresos y d e d s  en 

que seven inmersos 10s diferentes grupos vulnerables, que limita seriamente la vigencia de 

10s Derechos Humanos de estos grupos. 

La d i ~ m i c a  social y la realidad juridica evidencian la necesidad de realizar un 

anilisis de la relacion existente entre Derechos Humanos y procuracion de justicia; para 

encontrar soluciones viables y justas a las demandas sociales y proponer reformas a 10s 

ordenarnientos legales que no vayan en menoscabo de 10s derechos de libertad, de igualdad 

y de seguridad juridica; desatender estos problemas podria derivar en una inconformidad 

generalizada de la ciudadania y en la descomposicion social, hablar de justicia y Derechos 

Humanos es referirnos a la convivencia y armonia social y, para que estas prevalezcan se 

requiere que las instituciones p~iblicas y la sociedad en su conjunto copanicipen, 

entrelazando su responsabilidad civil y moral, para buscar y proponer alternativas 

1 tendientes a mejorar nuestro sistema de justicia. 

MADRAZO. lorge Terms y T6piam de D a W h o S  Humuw. CNDH. Mexico. 1995, p. 1 1 1  
Jldem p.113 



La aplicacion de la ley es la unica que genera la confianza de 10s individuos en sus 

instituciones; la seguridad juridica, garantiza la preservacibn del orden public0 y la 

convivencia social para cumplir con 10s fines del estado de derecho, y, tinalmente, la paz 

social. 

Las causas que originaron el establecimiento de una Comision de Derecbos 

Humanos en Mexico, son problematicas como el crecimiento burocratico, la complejidad 

de 10s tramites administrativos, la tardanza en 10s tramites ante las instancias 

gubernamentales, la corruption y las violaciones a Derechos Humanos en la procuracion de 

justicia, en las corporaciones policiacas y en 10s centros de readaptacion, todo ello influyo 

en la adopcion de este medio de defensa no jurisdictional en favor de la ciudadania. 

Para muestra de la situacion tan aguda de las condiciones estructurales que 

dificultan el acceso al desarrollo y con ello a la justicia social, podemos ejemplificar a panir 

de dos recomendaciones que a tenor de esta situacion emitio la CNDH en marzo de 1997, la 

18/97 y la 19/97, ambas sobre una situacion en especial en la zona de la huasteca 

veracruzana, pero que nos permiten ejemplificar la situation que se vive en una buena pane 

del tenitorio nacional. 

"En rnateria de procuracion y administracion de justicia se detect6 un rezago en la 

integracion de diversas averiguaciones previas y de causas penales debido, principalmente, 

a que el Ministerio Pliblica actuo de manera deficiente en la investigation de 10s delitos y 

en la integracion formal de las averiguaciones previas, y a que la Policia Judicial no ha 

ejecutado las ordenes de aprehension para detener a 10s presuntos responsables de 10s 

delitos. 



Los problemas en la wna de la huasteca tienen, en parte, su origen en la Mta de 

profesionalidad de 10s servidores publiws encargados de la persecution de 10s delitos y en 

un desempeiio policial y ministerial, en 10s que resulta necesario fortalecer su metodologia, 

su tecnica, y su wmpromiso institutional y etiw, esa misma situation se refleja en materia 

agraria y de seguridad publics. 

En a m t o  al desarrollo social, tambitn existe rezago, toda v u  que 10s programas 

asistenciales llevados a cabo por el gobierno del estado para rescatar de la marginacion a 

10s habitantes de esa zona han sido insuficientes; a d e h ,  las wndiciones de vida en esa 

region dificultan sobremanera el pleno ejercicio de 10s Derechos Humanos pues provocan 

situaciones de pobreza, exclusih, hambre, enfermedad, desplaramiento de las personas de 

su lugar de origen, resurgimiento de fenomenos de intolerancia, desemplw y un grado 

sumamente limitado de desarrollo y, por wnsiguiente, de vida digna.''J9 

"En varios municipios del Estado de Veracmz, lugares en donde se realizo la 

investigation de campo por parte de 10s visitadores adjuntos de la CNDH, existe rezago en 

10s programas asistenciales llevados a cab0 por el gobierno del Estado para rescatar de la 

marginacion a 10s habitantes de esa wna; ademas, las condiciones de vida en esa region 

dificultan sobremanera el pleno ejercicio de 10s Derechos Humanos, pues provocan 

situaciones de pobreza, exclusion, hambre, enfermedad, desplazamiento de las personas de 

su lugar de origen, resurgimiento de fenomenos de intolerancia, desempleo y un grado 

sumamente limitado de desarrollo y, por wnsiguiente, de vida digna."60 

Asi entendemos que la labor de capacitacion tiene como objetivos centrales educar 

o, por mejor decir, reeducar en el context0 de violencia y de injusticia social, convencer 

para promover 10s Derechos Humanos como derechos del ciudadano y sobre la importancia 

" CNDH, G W  No. 80, mano de 1997. h m e n d . c i 6 n  18/97, pp. 63-104 
Tdem, R s o m ~ e i 6 0  19197. pp. 105-138 
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de la denuncia como forma indispensable para la exigencia del pleno respeto a 10s Derechos 

Humanos, haciendo uso de la legislacion establecida basicamente para defensa y proteccion 

de las personas y con ello de la armonia social, en un marc0 poco favorable par las 

condiciones de violencia estructural que se han generado y desal~ollado. 

La capacitacion es una labor de formacion para la poblacion sobre sus derechos,. su 

forma de defenderlos y la imponancia de promoverlos; en tanto para 10s servidores 

p~iblicos la trascendencia de tales derechos radica en la necesidad de respetarlos y las 

responsabilidades que se asumen cuando no se cumplen; de manera complementaria y no 

por eiio en uti nivel de menor impoitacia, !a necesidad de un reconocimiento social para el 

pleno respeto a tales derechos en la relacion social misrna, ahi donde las actitudes y las 

condiciones no se relacionan de manera directa con el derecho positivo, pero que resultan 

indispensables para la generacion de las condiciones de vida digna, desde la cultura y la 

educacion social que no esta ligada a la educacion formal. 

Asi, el pleno respeto de 10s Derechos Humanos se encuentra ligado por una pane a 

la justicia social, entendida como la aplicacion de la ley en la plenitud del estado de 

derecho, elemento bhico para la credibilidad social y por otra en la generacion de una 

conciencia social que contribuya a desaxollar una cultura de reconocimiento a estos 

derechos desde las actitudes que se manifiestan cn las relaciones socialcs al interior de la 

familia y la sociedad y que no necesariamente se ven reguladas o sancionadas por la ley. 

Las condiciones internas para el desarrollo de la capacitacion incluyen desde la 

reglamentacion hasta la formacion necesaria para el desarrollo de la misma, pasando por la 

organizacion que se requiere para dar respuesta a las necesidades sociales de conocimientos 

en materia de Derechos Humanos 

La reglamentacion establece la importancia de la promocion, divulgacibn y 

enseiianza de estos derechos. esta tendra que partir de considerar las condiciones sociales 

de 10s grupos poblacionales, de las que hablamos con anterioridad, tanto para la realizacibn 

de programas que den respuesta a las necesidades sociales en todas y cada una de las 



actividades de capacitacion, como para wnsiderar las posibilidades reales de intewencion a 

panir de salvar 10s obstaculos que se presentan para la realization de las actividades, que 

dependen directamente de las diferentes condiciones de infraestmctura social, en 10s 

distintos Estados de la rephblica. 

La organization que se ha detenninado para dar respuesta a las actividades y 

necesidades de capacitacidn, ha presentado varias formas de las cuales dificilmente 

! podriamos hacer alguna evaluaci6n en virtud de que no wntamos con 10s elementos 

suficientes ya que &as dependen mis de la visi6n de quien ejerce la Secretaria Tkcnica del 

Consejo y la Direccian del h a ,  que de necesidades de la capacitacion, sin embargo de 

manera general en las diferentes fonnas de organization se han presentado caracteristicas 

comunes que se pueden revisar. 

En todos 10s casos podemos decir que 10s recursos humanos para atender las 

necesidades de capacitacibn se han visto rebasados, en muchos casos han permitido La 

especializaci6n de 10s capacitadores en tematicas 0 programas especificos de la 

capacitacion y al mismo tiempo se ha logrado que esten preparados para la atencion de 

actividades referentes a dos o mas temas y programas, ya que la asignacion de un programa 

a cada capacitador seria ideal, per0 es practicamente imposible que la atencion a nivel 

nacional recaiga en una persona, por lo que la responsabilidad se distribuye entre todo el 

equipo. 

La formacion de log capacitadores y las necesidades que todos y cada uno de ellos 

tienen en la materia, generalmente no seven satisfechas por dos elementos que obstaculizan 

y dificultan un proceso de capacitacion permanente y colectiva, por una parte la falta de 

espacios para la formacion de 10s integrantes del area por la agenda tan abultada que se 

tiene casi de manera permanente y por el otro, la falta de evaluacion cualitativa del trabajo 

que se realiza en la Secretaria Tknica. 

De tal manera que estas dificultades se han resuelto por via de la autocapacitacion y 

del intercambio personal entre 10s capacitadores de acuerdo a las posibilidades, 



experiencias, conocimientos personales y de las evaluaciones individuales de 10s 

programas, las actividades y los resultados de las mismas. 

En el entendido de que el desarrollo de las actividades de capacitacion requieren 

minimamente de una formacion para enfrentar al pliblico, para contar con los conocimiento 

generales de Derechos Humanos y sobre todo para el manejo de gmpos desde una 

perspectiva institutional para la insertion en las actividades de capacitacion resluta 

importante brindar un proceso de formaci6n al respecto, sin embargo esta no se da al 

ingresar a la institucion ni tampoco en el transcurso de la estancia en la misma a partir de 

!as experiencias de la !ahor de capacitacibn, prirnero porque no existe un esquema o modelo 

que permita la determination de las necesidades del capacitador en !as actividades que 

desarrolla y segundo porque la dinamica de atencion de las necesidades de capacitacion 

impide establecer tiempos especificos para tal formacion. 

La formacion de 10s capacitadores con la que hoy se cuenta en la institucion. se 

sustenta mis en un proceso de autocapacitacion a partir de tres elementos que son los 

h i c o s  a su alcance, la documentacion bibliogrifica, el intercambio de vivencias y las 

experiencias que se obtienen al realizarse la actividad de capacitacion. 

La documentacion bibliografica se da m b  en funcion de necesidades inmediatas 

que de busqueda de conocimientos ya que la investigation previa con miras a posibilidades 

es una actividad para !a que no se tiene tiempo y generalmente se da en funcion de 

necesidades para una actividad de capacitacion inmediata como pane de 10s preparatives 

para la misma y generalmente tiende a ser poco exhaustiva. 

Por lo que se retiere al intercambio de experiencias y la vivencia persona! suelen ser 

la mejor y mas frecuente forma de autocapacitacion, un intercambio que se da 

personalizado entre 10s compaiieros cuando coinciden con quienes ya han tenido 

experiencias de capacitacion con al@n gmpo de condiciones similares, y es esta la que va 



dando mayores opciones y mejorando el perfil del capacitador por lo que 10s fundamentos 

tdr iws sobre 10s que se sustenta la capacitacion suelen ser bastante limitados y de manera 

general se suplen w n  habilidades, conocimientos y wndiciones del capacitador que se 

dificultan o facilitan en funci6n de las condiciones del gmpo w n  el que trabaja. 

Asi, uno de 10s elementos imponantes en el desempeiio de las funciones de 

capacitador o educador en Derechos Humanos viene a ser el pafil profesional de quien lo 

desarrolla; de tal manera que para estas aaividades es necesario que el personal cuente al 

menos con habilidades, actitudes y conocimientos minimos en la materia, lo que en 

ocasiones no se presenta y sin embargo se hacen imponantes esfuerzos para la realizacibn 

de las actividades. 

El wmpromiso w n  la justicia social, wn  la poblacion vulnerable y con la ideologia 

de 10s Derechos Humanos es el primer elemento para el ejercicio de la labor de educador en 

estos derechos, el cual se manifiesta en actitudes de toleranciq respeto y disposicion hacia 

el otro en wndiciones de igualdad; el segundo elemento lo componen 10s conocimientos 

sobre el tema, no se puede enseiiar sobre lo que no se sabe ni se rewnoce, per0 wnocer no 

basta, hay que saber con el objetivo primordial de vivenciar estos dwechos, porque es el 

ejemplo el que mas enseiia y no lo que se dice; el tercer elemento que wmplementa a 10s 

anteriores son las habilidades. 

3.2 - Los PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LA CNDH 

Los programas que se desarrollan en materia de capacitacion sobre 10s Derechos 

Humanos de 10s p p o s  vulnerables se determinan a partir de siete temas generales que son: 

derechos de la infancia, de 10s menores infractores, indigenas, mujer, personas con 

discapacidad, personas de la tercwa edad y migrantes. Cada uno de 6stos cumple w n  tres 



objetivos de capacitacion que se determinan por la poblacion a la que estan dirigidas las 

actividades de capacitacih, al nivel de capacitacion que se pretende alcanzar y a las 

condiciones de espacio y tiempo con las que se realizan las actividades. 

Los objetivos de capacitacion que se cumplen en cada uno de 10s programas 

permiten a su vez, el establecimiento de objetivos de 10s talleres, que se pretenden alcanzar 

con las actividades realizadas a corto y mediano plazo. Estos objetivos son constantes 

dentro de 10s programas de manera que cada uno de ellos cuenta can un objetivo que tiende 

exclusivamente a la sensibilizaci6n sobre el tema, frecuentemente dirigidos al phblico en 

general y empleados como introductorios de actividades m6s amplias, en tiempos no 

mayores de cuatro horas, en ellos se desarrolla de manera general el marco conceptual de 

10s Derechos Humanos, desde donde se hace una amplia observancia de la importancia de 

10s mismos y sobre todo de 10s derechos especificos de cada sector vulnerable. 

En el marco de un avance en 10s niveles de profUndizacion de la tematica de 10s 

derechos de 10s gmpos vulnerables, el segundo objetivo que se cumple en 10s programas de 

capacitacion tiende a la generacion de una amplia cultura vivencial de 10s Derechos 

Humanos y de 10s gmpos vulnerables, a partir de un conocimiento exhaustivo de 10s 

derechos, la problematica, las condiciones violatorias y las posibilidades de defensa, tanto 

de 10s Derechos Humanos en lo general, como de 10s de cada uno de 10s sectores en 

especial En este segundo objetivo se pretende por una pane ampliar 10s conocimientos en 

materia de Derechos Humanos y por otro cam0 elemento central propiciar la autodefensa 

de 10s Derechos Humanos y la orientation a otros para la defensa de sus propios derechos. 

En un tercer objetivo de 10s programas, se encuentra la formacion, tanto para la 

defensa de 10s derechos de otros y de 10s propios, como para que a su vez se pueda 

multiplicar la labor de formacion enseiiando a otros para que Sean capaces de defender sus 

derechos, dsto necesariamente implica conocer para defender, para defenderme y para 

ensetiar 10s elementos mas generales de 10s Derechos Humanos; por supuesto este ultimo 

objetivo que se hace presente en todos 10s programas es el que requiere mayor tiempo, de 



donde se esperan los resultados mL amplios y desde donde se proyecta con mayor claridad 

el exito mismo del programa de capacitacion. 

Asi, los programas se organizan de manera que cada uno cuenta con talleres, cunos 

o wnferencias que tienen la finalidad de dar cumplimiento a 10s programas de capacitacion 

en sus diferentes niveles, de la misma manera que se programan en hncion del tiempo, tipo 

de publico, condiciones y necesidades del @Po, en tal sentido encontramos que 10s 

programas se organizan de la siguiente manera. 

Nivel de Fomci6n  para 
Promotores. 

Taller sobre la Defensa 
Juridica de 10s Derechos de 
la Infancia 

Nivel de Sensibilizacion 

Taller intmductorio sobre 
derechos de niiios y ~ i i a s  

Taller para Niiios y Niiias 
sobre Derechos de la Infancia 

 ORES INFRACTORES 

Nivel de Capacitacion para la 
Defensa 

Defensa y Proteccion de 10s 
Derechos de la Infancia 

Taller para la Defensa y 
Proteccion de los Derechos 
del Niiio en Situacion de 
Calle 

10s Menores Infractores 

Nivel de Formaci6n para 
Promotores. 

Nivel de Sensibilizacion 

Nivel de Sensibilizacion 

Derechos de la Mujer 

Derechos Humanos y Mujer 
Indigena 

Los Derechos Humanos de 1 El Respeto de 10s Derechos 1 No se cuenro con un progma yo 

Nivel de Capacitacion para la 
Defensa 

Humanis en 10s Centros de 
Tratamiento para Menores 
Infractores 

sue laS ~ " " p D S  or8anb~dos P r o  
esle nlwl gencralmente no sz dm 
o se orienton o lo infoncie en 
.penerol. 

Nivel de Capacitacibn para la 
Defensa 

Derechos de la Mujer como 
Usuaria de 10s Servicios de 
Salud 

Derechos Reproductivos de 
la Mujer 

Nivel de Formacion para 
Promotores. 

Mujer, Familia y Violencia 
Intrafamiliar 



INDIGENAS 

Derechos Humanos y 
Derechos de 10s Pueblos 
Indigenas 

Derechos Humanos de 10s 
Pueblos lndigenas 

Nivel de Formacion para 
Promotores. 

Nivel de Sensibilizacion Nivel de Capacitacion para la 
Defensa 

Formacion de Promotores de 
Derechos Humanos de 10s 
Indigenas 

DISCAPACIDAD 

Derechos 
Marco de la Legislacion 
Nacional e Internacional 

. .. 
I I lv~vei de Sensibiii~acitn I Ni-vel de Capaci:acijn pa18 la 1 Defensa 

La Familia y 10s Derechos 
Humanos de las Personas con 
Discapacidad 

Los Derechos Humanos de 
las Personas con 
Discapacidad a travCs del 
Arte. 

Nive! de Formacion para 
Promotores. 

TERCERA EDAE 

DERECHOS HUMANOS DE LOS WGRANTES 

Formacion de Promotores 
con Discapacidad Visual en 
Derechos Humanos de la 
x,..:,.- .. 40 I" ,"+-"mp;~ 
L..",", Y1.YL..I* ..-.-. 

Derechos Humanos de las 
Personas con Necesidades 
Educativas Especiales. 

Derechos y Ohligaciones de 
las Personas de la Tercera 
Edad 

Nivel de Sensibiiizacion Nivel de Capacitaciirn para la Nivel de Formacion para 1 Defensa 1 Promotores. I 

Los Derechos Humanos de 
las Personas con 
Discapacidad. 

Nivel de Formacion para 
Promotores 

Derechos Laborales en la 
Tercera Edad 

Nivel de Sens~bilizacion 

Derechos Humanos de las 
Personas de la Tercera Edad 

Los Derechos de la Tercera 
Edad y sus Formas de 
Protection en Mexico 

Nivel de Capacitacion para la 
Defensa 

~e rechos  ~ u m a n o s  y 
Tercera Edad 

Derechos y Obligaciones del 
Personal de Migracion 

Programa de Capacitacion en 
Derechos Humanos en la 
Frontera None y Sur 

Programa lnterinstitucional 
para Agentes de Migracion 

Migration Derechos 
Humanos y Control 
Migratorio 



Como se puede apreciar en 10s cuadros cads uno de 10s programas cuanta con 

talleres especifiws que se ubican en 10s diferentes niveles de conocimiento, en el entendido 

de que el nivel de sensibilizacion nos refiere a un nivel minimo de conocimiento para lograr 

objetivos minimos, el nivel de capacitscion para la defensa es un nivel secundario en donde 

se profundiza mas en el tema, se requiere que el publico tenga antecedentes y un tiempo 

m6s amplio para la actividad y en el ultimo nivel de formaci6n de promotores, implica un 

estudio muy amplio de 10s temas y se nquiere de un proceso completo de formaci6n que 

debe de estar antecedido por 10s dos niveles antenores 

Asi, las actividades de capacitacion sobre Derechos Humanos de 10s grupos 

vulnerables giran en torno a informar para sensibilizar, a capacitar para la defensa y a 

formar para capacitar y defender, tanto 10s Derechos Humanos en lo general como para la 

defensa de 10s derechos de 10s grupos vulnerables en lo partiatlar, y de manera 

complementaria se genera la posibilidad de inducir al trabajo de promocion y difbsion de 

10s Derechos Humanos, desde la perspectiva vivencial que se manifieste a traves de 

actitudes de pleno respeto a 10s derechos fundamentales de la persona; sin que se vea a 10s 

derechos garantizados por el derecho positivo coma 10s mis importantes, sin0 hacienda 

especial enfasis en 10s elementos de caritcter social como las bases esenciales para la 

generacion de la cultura de respeto a 10s Derechos Humanos. 

Nivel de FoI'mCioII para 
Romotores. 

Formacidn de Promotores 
Universitarios en Derechos 
H u m s  

Nivel de Sensibilizacion 

Derechos Humanos en 
General. 

Nivel de Capacitacion para la 
Defensa 

Derechos Humanos de 10s 
Grupos Vulnerables. 



3.3 - LA METODOLOG~A APLICADA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCRAMAS. 

La metodologia que se sigue en la capacitacion desde la CNDH, estk constituida por 

tres momentos Fundamentales que conforman el proceso: 

. La fase de investigacion para la capacitacion. 

La planeacion de los programas de capacitacion, y . La ejecucihn de 10s programas a pattir de las actividades 

de capacitacion 

La fase de investigacibn la constituye la recopilacion de informacion documental 

de todos aquellos textos, revistas, folletos o manuales que aporten elementos nuevos, de 

zctc"iz~ci6n c c~.'mp!ernentarin~ pnrn In lnhor de  capacitacibn, todor estns dncumentor re 

obtienen del intercambio con instituciones, gmpos. organismos o asociaciones civiles, y de 

las publicaciones mismas de la CNDIi o de las comisiones locales de 10s estados. 

La seleccion de todos aquellos documentos que puedan aponar contenidos a 10s 

programas de capacitacion, se lleva a cab0 de acuerdo con las necesidades detectadas a lo 

largo de la realizacion de otras actividades de capacitacion. en funcion de las constantcs 

que se presentan en las quejas o denuncias que se manifiestan ante la misma Comision o 

simplemente a partir de analisis teoricos de las necesidades sociales que se ostentan en el 

context0 nacional, haciendo enfasis en situaciones regionales que por sus caracteristicas 

requieran de una atencion especial; todo ello desde una optica de 10s Derechos Humanos, 

su respeto y las violaciones que contra ellos se manifiestan. 

Si bien la recopilacion de documentos no sigue el proceso exhaustivo de una 

investigacion formal, puede equipararse por 10s elementos queen ella se contienen como es 

el caso de la recopilacion y revision de documentos, la seleccion de 10s elementos y 

contenidos litiles para la labor de capacitacion. analisis de 10s mismos y la elaboration de 

propuestas, a manera de conclusion, para 10s contenidos de talleres o actividades 



especificas de capacitacion o para la modificacion, actualization o wmplemento de 10s ya 

existentes. 

L. phnueibn de 10s programas de capacitacion se realiza en hncion de dos tipos 

de necesidades, por una parte las que surgen de 10s datos que se estsblecen numericamente 

como maas andes,  de tal manera que respondan .al cumplimiento de las metas 

programadas a partir de 1 s  cuales se detenninan 10s presupuestos anuales, y por otra en 

1 hnci6n de necesidades genhicas de atenci6n por bloque o grupos de acuerdo a la 

poblacibn mis que a las problematicas especificas de Derechos Humanos 

En la planeaci6n el objetivo es dar respuesta por un lado a 10s porquQ de la 

capacitacion, a1 mismo tiempo que se determina qu6 enseiiar sobre 10s Derechos Humanos 

y para que se lleva a cabo la capacitacion. Los porqub son wcamente dos uno numeriw 

y otro ideologico, por un lado se capacita porque es necesario dar cumplimiento a metas 

programadas y eaablecidas como parte de las funciones de la CNDH, y por otro se capacita 

porque es importante y necesaria la generacion de una cultura de pleno respeto a 10s 

Derechos Humanos como la unica forma de respeto entre las personas y las leyes 

establecidas para la adecuada convivencia social. 

Que enseiiar, es un eelmento esencial en la planeacion ya que define el nrmbo que 

orienta, tanto las metas que se programan como la labor misma de capacitacion desde sus 

necesidades hasta sus formas, en este momento se determina lo que es necesario enseiiar de 

acuerdo a tres pa-etros; el publico al que se dirigen las actividades; las condiciones 

sociales y la problematica en la que esta inmersa la poblacion que se pretende atender y la 

prokndidad de 10s conocimiento que se van a transmitir conforme a [as necesidades de 

defensa, proteccion y promotion de 10s Derechos Humanos en la poblacion a la que se 

atiende. 

Para que enseiiar 10s Derechos Humanos, determina la importancia de las 

actividades reflejada en 10s objetivos que se pretende alcanzar wn  cada una de las mismas, 

promover para que todos conozcan cuales son 10s derechos otorgados por las normas 



vigentes, 10s derechos que les son inherentes colno personas y el respeto que se mcrcce 

todo ser humano, la necesaria proteccion que la ley debe de proveer a todos 10s seres 

humanos y dentro de esto la importancia de que sea la poblacion misma quien se encargue 

de esa proteccion vigilando y defendiendo por todos 10s medios posibles sus derechos y 10s 

de 10s seres humanos en lo general mas atin cuando se trate de personas pertenecientes a 10s 

llamados gtupos vulnerables; la defensa por los medios legales establecidos con e! apoyo 

de las instituciones que han sido creadas para ello, 10s procedimientos que las autoridades 

deben de seguir y las normas aplicables para la defensa de todos y cada uno de 10s derechos 

establecidos legalmente. esta defensa se complementa con la sensibilizacion social para el 

respeto de Ion misrnos en las relaciones sociales v por tanto mas a116 de las esferas legales. 

El punto de partida de la capacitacion es la determinaci6n del numero de actividades 

que se pretenden realizar para el cumplimiento de 10s objetivos de un programa, hacia 

donde vamos a orienrar esas nciividalica. cb d c ~ i ~  ius ~ b j e i i y ~ s  5 n ~ : i s  B z!carz~,  4. cii 

funcion de lo anterior y con base en las necesidades de la poblacion establecemos 10s 

destinatarios, la duracion de las actividades de acuerdo a la profundidad que se pretende y 

10s tiempos de cumplimiento de cada uno de 10s programas de acuerdo a 10s recursos wn 

10s que se cuenta, todo ello se ve necesariamente alterado porque adicionalmente a lo 

planeado se incorpora el seguimiento de otras actividades realizadas durante el periodo 

anterior, las necesidades de tiempo adicional que implique la realization de algunas 

actividades y la disposicion de 10s recursos humanos suficientes para dar atencion a las 

necesidades de capacitacion sin contar con la necesaria colaboracion entre las diferentes 

areas que distraen un poco del tiempo para el cumplimiento de 10s programas. 

De manera ocasional se presentan oportunidades de capacitacion para el personal de 

la Secretaria Tecnica, sin embargo, solo en algunos casos pueden ser aprovechadas ya que 

limitan la disponibilidad de 10s recursos humanos que la institucibn tiene para dar respuesta 

a las solicitudes y peticiones que constantememe se reciben para brindar capacitacion. 

Por otra pane 10s recursos materiales y financieros se welven tambien obstaculos 

que hay que vencer para el pleno cumplimiento de 10s programas, sobre todo cuando estos 



dependen de aquellas instituciones o gnrpos que solicitan las actividades de capacitacion y 

qde se cornprometen a proporcionar 10s apoyos necesarios, ya que en muchas ocasiones las 

facilidades para realizar las actividades no son plenamente satisfechas 

En la ejeeuci6n de 10s programas de capacitacion se determinan las fonnas, 10s 

medios y las condiciones para su realilacion y se b u m  el cumplimiento de 10s objetivos 

delimitados en la planeacion de 10s programas, la manera como se llevan a cab0 se enfoca 

basicamente a las tknicas de enseilanza que si bien no se delimitan con claridad de manera 

general para todos 10s programas y 10s capacitadores, si cuentan con elementos que 

permiten su anlisis; 10s medios son entonces 10s recursos didactico-pedagogicos que se 

emplean por delimitacibn general de 10s capacitadores y en hnci6n de las posibilidades 

paniculam de cada uno y las condiciones se detminan por el medio ti sico y geogritico 

donde se llevan a cab0 las actividades de capacitacion, la infraestructura y tecnologia con 

que se putden contar para la realizacibn de las actividades y el manejo que se da del grupo 

en hnci6n de las necesidades y 10s mursos personales y grupales del mismo. 

Las formas de la capacitacibn se orientan basicamente a la educacion para la paz y 

10s Derechos Humanos, con el apoyo de la alternativa del juego como el elemento que 

permite vivenciar 10s Derechos Humanos y con base en 10s elementos determinados por la 

teoria de la dinamica de gmpos, sin embargo la forma en que se realizan ias actividades 

depende no solo de estos tres elementos, sino adicionalmente de las wndiciones, 

habilidades e interpretacion particular de cada uno de 10s que realizan las labores de 

capacitacion. 

En 10s elementos de la teoria enwntramos la ideologia educativa que determina la 

labor de ensefianza desde una perspectiva de respeto y de educar para la paz, entendiendo a 

6sta como un elemento necesario para la convivencia y no solo como la ausencia de la 

guerra, la educacion desde una perspectiva de enseiianza pedagogica fomenta valores de 

respeto, solidaridad, libertad y justicia, en un imbito vivencial, y a traves de la aplicaci6n 

de tCcnicas grupales como el juego que permite vivir 10s Derechos Humanos en un juego 

para la resoluci6n de conflictos, las relaciones amplias y de wntianza y la convivencia para 



el conocimiento y reconocimiento del otro, para ello es importante el elemento de la 

dinamica de los grupos cn donde se determina la diferenciacion de los grupos, las formas en 

que se enfrentan a la situacion, el proceso de 10s gmpos, 10s roles que se juegan en cada uno 

de ellos y las condiciones particulares que dan cohesion al grupo, aunado a ello la 

importancia del capacitador como lider, motivador, guia, animador y formador del mismo. 

3.4 - LOS GRUPOS VULI\%RABLES Y LOS PROGRAMAS DE CAPACITACI~N EN Y PARA 

LOS DERECHOS HUMANOS 

La capacitacion con grupos vulnerables, sobre los derechos de estos y para la 

defensa de 10s mismos no es tarea facil, requiere del manejo de elementos importantes tales 

como la informacion sobre la problematica de cada uno de ellos, la respuesta que se debe 
. , de dar a pmb:cmas dc vic!a-i8- : r;s ~ Z ~ Z C L - F .  Uzrnmcs jl !I f c r . ~ ~ : ~ : :  rn2?0.(0!6gî r1 

necesaria para trabajar con este tipo de poblacion o para abordar el tema de sus derechos 

especificos. 

El conocimiento es el elemento base y al mismo tiempo el punto de partida, para el 

desarrollo de las actividades de capacitacion. Es necesario conocer 10s aspectos bbicos de 

10s Derechos Humanos de 10s grupos vulnerables para hablar de ellos, es tambien 

importante conocer su historia, su origen, la ideologia que 10s envuelve, la intencion que ha 

tenido este movimiento a nivel mundial y en el pais, la necesidad e importancia de darlos a 

conocer y sobre todo el respeto que debe darse de 10s mismos. 

El contexto en que se violan 10s derechos de los grupos vulnerables, es tambien 

parte del conocimiento necesario de 10s Derechos Humanos, no se puede hablar de respeto 

a Qtos si no es desde la realidad concreta de 10s grupos sociales, ya que el respeto o !a 

violation de 10s mismos no se da en abstracto, se manifiesta en los problemas sociales, y 

cada contexto cambia de gmpo a grupo, de poblacion a poblacion, de ciudad a ciudad y de 

pais a pais. 



De esta manera conocer sobre Derechos Humanos, sus violaciones y la necesidad de 

respetados es algo indispensable para wntar con bases que permitan realizar una labor de 

capacitacion que tenga por objetivo la realization de un trabajo de enseiianza de 10s 

Derechos Humanos que permita la reeducation social para la vigencia y respeto de estos 

tanto en el Bmbito social como en el legislative y para la formation de valores individuales 

que generen una mejor socializacion. 

Responder a 10s problemas sobre violaciones a sus derechos es el trabajo inmediato 

a realizar, la labor de capacitacibn tiene pot objeto la atencion de las necesidades de 

defensa de 10s Derechos Humanos de la poblacion vulnerable, orientar acerca de las formas 

y 10s medios para resolver sus problemas m8s apremiantes que se encuadran dentro de las 

labores de defensa y promocibn de 10s derechos fundamentales. 

La labor de capacitacion requiere del manejo de la information legal, social y de 

valores humanos que permita diferenciar la forma de atender y resolver su problemitica, no 

d l o  el conocimiento de 10s temas, sino la valoraciou de cud usar para \a sohcibn o posible 

solucion de problemas referidos a Derechos Humanos que se manifiestan durante la labor 

de capacitacion y que generalmente rebasan las expectativas inicialmente planteadas para el 

desarrollo de 10s programas. 

La metodologia viene a ser general en el trabajo, sin embargo esta tambitn debe 

definirse con base en la poblaci6n con la que se trabaja, no solo en objetivos de trabajo sin0 

en 10s medios, instrumentos y tecnicas que se deben usar para el manejo de grupos dentro 

de las mismas actividades. 

El grupo, determina la cantidad de horas que se establecen para las actividades y la 

prohndidad de 10s objetivos, las ttcnicas que se pueden emplear asi como 10s instmmentos 

estan sujetos a las personas que integran el publico, el nivel de conocimientos que dstos 

tengan y las condiciones fisicas en las que se desarrollan, tanto de cantidad de asistentes 

d m o  de la facilidad para establecer el ambiente de comunicaci6n. 



La metodologia se determina por una parte, de acuerdo a las necesidades de 10s 

objetivos y por otra en funcion de las necesidades y condiciones de la poblacion a la que se 

atiende, 10s objetivos varian de acuerdo a la poblacion vulnerable y el proceso de educacion 

que se piensa generar, en tanto que las tecnicas e instmmentos son determinados de acuerdo 

al tamafio del gmpo y las condiciones fisicas, de infraestmctura y comunicacian que se 

pueden tener con este. 

En todos 10s casos, tanto la definition de 10s objetivos como de las tecnicas e 

instrumenton que se emplea& esta sujeta basicamente al animador o capacitador, esto es, 

dei uiarrejo que cada capacitador teng.ga depende !a apropiada aplicacio~ de la rnetodologiq 

de tal manera que si bien las ticnicas, instmmentos, y objetivos son planteados 

previamente, 10s logros finales se sujetan a que su aplicacion sea la adecuada y esto 

depende directamente del capacitador. 

La labor de capacitacion con 10s gmpos vulnerables y sobre 10s derechos de 10s 

mismos en 10s programas de capacitacion, se enfrenta a la constante de un manejo pleno de 

10s elementos descritos y que para mayor claridad se presentan en el siguiente cuadro: 

Sobre Derechos . Determinacion clara de la Conocimiento y manejo 
Humanos problematica especifica I de 10s obietivos. 

de cada gmpo. ' 

Sobre el context0 de 10s Manejo de tecnicas y 
gmpos vulnerables. Determinacion de las dinamicas. 

Determinacion de 10s 
instmmentos apropiados. 

- .  

Sobre la labor de 
capacitacion. 

Sobre instmmentos y 
procedimientos de 
atencion. 

Control de las 
condiciones fisicas de las 
actividades 

Comunicacion plena con 
el gmpo de manera 
permanente. 

violaciones que se 
cometen. 

Manejo de las formas, 
instmmentos Y 
procedimientos 
necesarios para resolver 
casos y problemas. 

. 



3.5 - LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL LICENCL4DO EN 'TRABAJO SOCL4L EN 
LOS PROGRAMAS DE CAF'ACITACI6N 

De acuerdo wn  Abraham Magendzo6', el capacitador desde el punto de vista 

conceptual debe desarrollar cuaho wndiciones necesarias: 

4) CREADOR DE CONDICIONNE PARA 1.4 PRODUCCI~N DE CONOCUIIENTG QUE 
P E W A  GENERAR UN DEURROLLO DE L4 CONCIENCIA Y L4 MODIFKACI~N 
DE LOSCOMPORTAMIENVJS. 

Si equiparamos estos elementos que se consideran como necesarios para un 

promotor, capacitador o educador de 10s Derechos Humanos y 10s relacionamor con las 

funciones y desempeiio profesional del licenciado en Trabajo Social encontramos amplias 

similitudes tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

'' MAGENDU), Abraham, Edueadoms para 10s Derccbor Iiumanos: Un Dcaafio pars Muchos. IIDH. 
Cmta R i a  1989, pp. 81-90 
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El Educador en Derechos Humanos 

I )  Ser un sujeto contextualido 

2) Elaborador de utopias 

3) Que intencione el aprendrrje 

4) Creador de condiciones para la 

produccidn de conocimiento que 

genere un desarrollo de la conciencia 

y la modification de 10s 

comportamientos. 

El Licenciado en Trahajo Social 

1 .  Investigacibn 

2. Pla~ieacidn 

3. Educacidn 

4. Sistematizacidn 



Fs importante considerar que Magendzo esta considerando algunos terminos que 

son mas bien alusiones, de tal manera que a lo que el llama ser un sujeto contextualizado 

podemos entenderlo como esa actualization constante y la relacion necesaria del sujeto 

capacitador con el medio, 10s acontecimientos politicos, sociales y culturales que dan 

contexto al desarrollo de todas las sociedades; a elaborar utopias hay que asociarlo con la 

delimitation de objetivos de nuestro hacer y de las metas que pretendemos alcanzar como 

sujetos capacitadores; a intencionar el aprendizaje hay que asociarlo con una 10s objetivos 

de la capacitacion; y el ser creador de conocimientos se asociaria con 10s resultados 

obtenidos de la labor de capacitacion. 

En la labor de capacitacion en y para Derechos Humanos, se fortalece ampliamente 

la aplicacion y ejercicio de la labor profesional del licenciado en Trabajo Social con el 

desempeiio de las funciones que se establecen en el cuadro, de tal manera que 10s logros 

profesionales obtenidos se ubican en tres rubros, el desempeiio de las funciones del 

licenciado en Trabajo Social, la insertion en la dinamica social para incidir en 10s 

problemas sociales y la adquisicion de conocimientos adicionales a la formacion 

profesional que le son necesarios para el desempefio de las actividades. 

En Trabajo Social, La actividad profesional se tiene y debe de dar desde la realidad 

concrcta, tal vez no trabajando dentro de ella o de manera directa con la poblacion pero si 

conociendo ese contexto y a partir de ello diseiiar el trabajo que se tiene que desempefiar, 

para alcanzar incidencia en 10s problemas sociales, no se trata de vivir lo que experimenta 

la poblacion en materia de violaciones a sus derechos, sino de conocer la problematica y 

realizar las actividades de tal manera que se incida colaborando para la solucion de estas 

anomalias. 

De igual manera la planeacion que realiza como €uncion el licenciado en Trabajo 

Social, en la labor de capacitacion en Derechos Humanos hace referencia a ese elemento al 

elaborar utopias, que no es otra cosa que pensar en 10s escenarios y a partir de ellos, 

plantear metas a corto, mediano y largo plazo para que las actividades se orienten a 

conseguir el fin ultimo de esa labor de capacitacion; sin embargo, esto tendra en muchos 



casos que supeditarse a una serie de condiciones que se relacionan primero con 10s 

objetivos de la institucion u organism0 con el que se trabaja, salvo que la labor se desarrolle 

por cuenta propia del licenciado en Trabajo Social, lo cual es poco usual en nuestro pais. 

Intencionar el aprendizaje no se debe de asociar con la manipulaciot! el fin de esta 

liltima es solo para beneficio de olguno o algunos, en tanto que el primero tiene la 

intencionalidad de generar procesos de reeducacion a partir de la reflexion misma y tiende a 

producir transformaciones sociales &lo en hncion de 10s mismos individuos, de tal manera 

que intencionar el aprendizaje permite generar que 10s propios capacitandos Sean 10s que 

determinen la direction del aprendizaje per0 guiados desde un proyecto de pleno respeto a 

10s Derechos Humanos. De alguna manera intencionar la labor de capacitacibn en Derechos 

Humanos ss guiar hacia un proyecto en donde se pretende el respeto a 10s derechos 

fundamentales y por ende a la formacibn para la defensa de 10s mismos, en caso de las 

violaciones que se realicen a &tos. 

El licenciado en Trabajo Social al formarse para incidir en 10s procesos y problemas 

sociales pretende originar una transformation deliberada que se oriente a un proyecto en el 

que se establezcan condiciones de justicia social, no achia bajo el principio de neutralidad 

porque esto es imposible, crea un proyecto y con base en Cste orienta e intenciona su 

quehacer cotidiano. 

La produccion de conocimientos en Derechos Humanos hace referencia necesaria a 

la vivencia de 10s mismos, 10s Derechos Humanos si no se viven dificilmente se pueden 

entender, el aprendizaje de istas no es algo que se reduzca a lo meramente tehrico, se 

relaciona de manera directa con lo vivencial con el ejercicio de 10s derechos, no basta con 

que se conozcan 10s derechos, es necesario ejercerlos, asi su ejercicio nos conduce a nuevos 

e importantes aprendiijes y esto de principio genera un conocimiento individual por via 

del ejercicio de 10s sentidos y posteriormente un aprendizaje colectivo por via de la 

dinamizacion de ese conocimiento transmitido a traves de la experiencia hacia otros 

individuos. 



La toma de conciencia es algo individual y solo concierne a cada individuo, si bien 

la enseiian~a intencionada de parte del educador o capacitador en Derechos Humanos 

incide en ello no necesariamente se crea una nueva conciencia en el capacitando, tan solo 

establece 10s lineamientos generales; de la misma manera que el licenciado en Trabajo 

Social desarrolla su quehacer profesional para generar una conciencia que motive a la 

poblacion para trabajar en la solucion de sus problemas. 

Sin duda esta enseiianza intencionada que se plantea se enfoca de manera 

importante a la concientizacibn para la moditicacion de 10s comportamientos que atentan 

contra el respeto de 10s Derechos Humanos, comportamientos discriminatorios, violentos, 

coercitivos y hasta de agresion fisica severa que trae consigo wnsecuencias desastrosas 

para las victimas de esas violaciones. 

Ci =:a .?;;nc= pcdcnor. 2gxp.x !% r?x!tzdcs cb!e~idcs en trpp nlhrcs, el ~ j e r c i ~ j ~  

amplio de algunas de las funciones mas importantes del Trabajo Social, la formation para 

la capacitacion en Derechos Humanos y la intervention para incidir en la solucion de 10s 

problemas sociales relacionados con 10s Derechos Humanos. 

Si bien la enseiianza profesional habla de que 10s licenciados en Trabajo Social son 

formados para cumplir con una serie de funciones, la realldad ha dejado claro que dsto no 

siempre ocurre, ya sea por obstaculos de la institution en la que se labora o por las 

limitantes de la imagen que todavia hoy se tiene respecto del licenciado en Trabajo Social. 

De una o de otra manera ejercer plenamente las funciones para las que se nos ha formado es 

un paso importante para ganar espacios profesionales, para vincular la labor profesional a 

niveles importantes y para demostrar la importancia que este profesionista puede tener en la 

atencion de 10s problemas sociales. 

Por otra parte, la incursion en 10s temas referentes a 10s Derechos Humanos es 

reciente y lo es mas para la profesion, de ahi que la participation en la capacitacion implica 

irrumpir en un espacio de prevencion, por decirlo de alguna manera, de uno de 10s 

problemas sociales mas importantes en el context0 social del pais, el de la procuracion e 



imparticibn de justicia, que a la vez se ve ligado a la seguridad publica, a la formacion de 

valores sociales para la convivencia, a la igualdad social dentro y fuera de la familia, a la no 

discriminacion de grupos, individuos o formas de vida; en general a la justicia social. 

A la vez, ha implicado fortalecer y adquirir nuevos conocimientos sobre temas de 

ireas muy diversas como la social y la de humanidades, al mismo tiempo la labor se ha 

facilitado gracias a la base de un amplio wnocimiento de 10s problemas y 10s conflictos 

sociales desde donde estos se generan, elementos adquiridos gracias a la fomcion  que 10s 

profesionales del Trabajo Social adquieren. 

La capacitacion en y para Derechos Humanos, es sin duda la nueva fonna de 

educacibn o reeducation social que se ha encontrado a lo largo del desarrollo historico de la 

profesibn como una de las maneras de insidir en 10s problemas sociales, no para 

solucionarlos, sino para generar las formas de solucion que no son tarea de 10s trabajadores 

sociales sino de 10s gmpos y las sociedades 

Finalmente, 10s resultados mas importantes son 10s de la incidencia misma, la labor 

de capacitacion ofrece la posibilidad de colaborar, impulsar y generar un movimiento cada 

vez mas amplio de respeto a 10s Derechos Humanos; impulsar la creacion de valores de 

respeto, de igualdad y de justicia, esta ultima no solo como un valor social ideal sino como 

una necesidad que se sustenta en la legalidad y a la que todos podemos y debemos tener 

acceso, la justicia de la ley es un elemento social ineludibte en 10s tiempos actuales, no 

basta con decir que se tienen derechos, hoy es imprescindible saber cuales son y sobre todo 

las formas, 10s medios y 10s instrumentos que se tienen al alcance para defenderlos, esta ha 

sido la tarea mas importante que se ha desarrollado y ha permitido asesorar, orientar y hasta 

colaborar para defender 10s derechos de 10s individuos en diferentes lugares, condiciones y 

momentos, esta es una de las labores que el licenciado en Trabajo Social tiene como reto y 

en la que tendra que participar con todo el profesionalismo necesario y para ello no basta la 

formaci6n escolar, es necesario rebasar 10s limites y llegar hasta el conocimiento pleno, la 

wnciencia social y sobre todo la etica profesional sutentada en valores individuales de 

justicia, respeto e igualdad. 
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PROPUESTA M E T O D O L ~ C I C A  DE LNTERVENC~~N DEL LICENCIADO EN 
TrcABAJO SOCL4L EN LA CAPACITACI~N EN Y PARA DERECHOS HUMANOS 

4.1 - DESCRIPCI~N Y DESARROLLO DE UNA PROPUESTA DE INTERVENCI~N DEL 

LICENCL4DO EN TRABAJO SOCIAL EN LA CAPACITACI~N EN Y PARA DERECHOS 

HUMANOS 

La prnpuesta metodologica de intewenci6n que a continuation se presenta, se divide 

en seis momentos en 10s que se desarrolla un proceso con base en el cual se plantea la 

posible intewencion profesional del licenciado en trabajo social en el area de la 

capacitacion en y para 10s Derechos Humanos. 

Primer Momento: Las Necesidades para la Intervenci6n 

La formacion profesional de 10s trabajadores sociales ofrece bases importantes para 

la intewencion en la capacitacibn, sin embargo existen necesidades esenciales quc cubrir de 

manera complementaria para la adecuada labor y desempeiio de las actividades de 

capacitacibn en y para 10s Derechos Humanos, especificamente de formacion y 

conocimientos sobre el tema y que son complementaries a la formacion profesional. 

Las necesidades de formacion para la intewencion se pueden agrupar en cuatro 

apartados, a) Conocimientos minimos sohre Derechos Humanos, b) Conocimientos lesales 

de aplicacion de 10s mismos, c)Situacion o context0 social de violation a Derechos 

Humanos que se presenta en la realidad social de cada grupo con el que se trabaja y d)las de 

education-capacitacion para la ensefianza de estos derechos. 



a) Documentation acerca de Derechos Humanos, para capacitar sobre y para 

Derechos Humanos es necesario conocer cudes son, donde se encuentran, su origen y 

evolution hinorica, 10s organismos e instlumentos nacionales e intemacionales de 

proteccion a estos derechos, la filosofia que determina sus wntenidos y fundamentos para 

su enseiianza, y finalmente l w  procesos de rewnocimiento social que se pretenden 

alcanzar. 

El tema de 10s Derechos Humanos es a h  muy nuevo en nuestro pais y 

pricticamente desconocido dentro de la formacion profesional de 10s estudiantes, si bien se 

han hecho importantes intentos w n  la integration de asignaturas que incorporan el tema a 

la curricula, no se ha logrado que esta enseilanza genere elementos suficientes para la 

wncieniicion sobre la importancia de respetar estos derechos y nuestros primeros 

esfuerzos parecen set m h  una politica de gobiemo que una aportacion a la formacion de 

valores que las instituciones educativas deben aportar a 10s estudiantes, de ahi que hasta 

hoy la ensefianzs de 10s estos derechos se ha quedado en el terreno de la information sobre 

el tema y wn un proceso apenas inicial en cuanto a la formacion para el respeto de 10s 

mencionados derechos. 

b)Los conocimientos legales son importantes en el trabajo de capacitacion, ya que la 

base fundamental de la defensa y proteccion de estos derechos esta sustentada bbicamente 

en los procedimientos legales y las instancias establecidas para la proteccion de ellos. Por 

una parte estan los conocimientos que hay que tener sobre 10s procedimientos que se siguen 

para la atencion de los conflictos sociales, las autoridades encargadas de ellos y 10s 

elementos generales que permiten detenninar \as diferencias de la instancias a las que hay 

que acudir; pot otra parte estin 10s que se enfocan a las obligaciones de 10s servidores 

p~ibliws y las funciones que cumplen las diferentes instituciones para la soluci6n de la 

problematica social. 



Si bien conocer 10s elementos legales basicos no hace al capacitador un profesional 

para la defensa si debe aportarle 10s elementos minimos para la asesoria legal, ya que 10s 

casos aparecen necesariamente en 10s procesos de capacitacion, por lo que el manejo que se 

tenga de la ley es importante para la adecuada asesoria a la sociedad e incluso para la 

gestion que permita dar respuesta a 10s conflictos que se manifiestan en el proceso de la 

capacitacion. 

c)Por otra parte 10s Derechos Humanos no se pueden entender sino a partir de la 

realidad concreta, es en el context0 social en donde se pretende incidir para generar la 

justicia social que garantice el pleno respeto de 10s derechos fundamentales, por lo que para 

la capacitacion es indispensable el manejo y la constante actualizacion de 10s elementos det 

contexto y las condiciones de infraestmctura social, moditicaciones que sufre el contexto 

pol i t~w y el soctoeconomrco, pnmero en un nivei generai del pars, segundo de acuerdo con 

zonas geograficas establecidas, despues en funcion de la regionalizacion economica y 

tinalmente considerando el desarrollo de cada una de \as entidades y 10s procesos que 

dentro de ellas se viven. 

El contexto social es el que determind las cundiciones de vigencia-violation de 10s 

Derechos Humanos; las condiciones de vida de 10s grupos wlnerables, las condiciones 

politicas y la politica que se impulsa para la atencion de las necesidades sociales y 10s 

planes y programas de atencion economica a 10s problemas de la poblacion, son tambien el 

marco del desempefio profesional del licenciado en Trabajo Social, su relacion inmediata 

con la poblacion y sus problemas lo coloca en una posicion privilegiada para el 

conocimiento y por ende para la atencion que la poblacion requiere, asi como las 

posibilidades de que 10s Derechos Humanos sean violados en La familia, en las 

instituciones, en la sociedad, como producto de este contexto social que posibilita, dificulta, 

o facilita el pleno ejercicio de 10s derechos 



d)Las necesidades de education-capacitacion en y para Derechos Humanos son el 

elemento final al que se debe orientar el manejo de 10s conocimientos minimos necesarios 

para el desempefio de una labor de capacitacion. Por una parte esta el fundamento tejrim 

del manejo de grupos para la adecuada capacitacion y por la otra la adecuada orientacion 

desde la llamada education para la paz y 10s Derechos Humanos, 10s elementos tebrico- 

pedag6giws que plantea, asi wmo la perspeniva vivencial para el aprendizaje de 10s 

Derechos Humanos desde un proceso de concietizaci6n. 

La tacia d e  gmpos establece 1 ~ s  pr-s y dinamica que siguen estos, 10s roles, \os 

tipos que existen, las wndiciones propicias para el ambiente del misrno, 10s recursos 

didacticos que se pueden emplear, las t h i c a s  e instrumentos y las formas de evaluacibn de 

resuitados dei trabajo grupal en el desarrollo de alguna actividad para el cumplimiento de 

ciertos objetivos. Sin embargo, en la realidad existen un sin numero de elementos que 

diticultan o imposibilitan hacer un milisis tan completo del proceso gmpal, en el trabajo de 

capacitacion en Derechos Humanos se conoce al grupo hasta que se esta frente a el para 

comenzar las actividades y 10s tiempos establecidos para la labor de capacitacion son en 

muchos casos insuficientes para tomar parte del tiempo para el analisis grupal, de tal 

manera que este se tiene que hacer durante el desarrollo de las actividades, o emplear 10s 

primeros minutos de la actividad de capacitacion solo para ubicar al grupo, para integrarse 

a &I y para determinar las estrategias a seguir de acuerdo a l a s  caracteristicas del mismo y 

de sus integrantes en lo individual, para que ante todo se anteponga el cumplimiento de 10s 

objetivos planteados para la actividad o la determinacion de las razones que en el proceso 

de evaiuacion permitan determinar porque no se alcanzaron 10s objetivos. La aplicacion de 

tecnicas de grupo, el uso de 10s instrumentos e incluso las formas de evaluaci6n se 

delimitan en fimncion de la dinamica del proceso gmpal, de las condiciones del medio en el 

que se desarrollan las actividades y del tiempo establecido para la realizacibn de las 

actividades. 



La educacian para la paz y 10s Derechos Humanos o educacian para Derechos 

Humanos ofrece elementos tdricos que orientan 10s procesos de ensefianza de 10s 

Derechos Humanos, como lo es el caso de la capacitaci6n. la idea de la formacion de 

valores findamentales, la educacion para la libertad y la justicia, la formacion para la 

democracia y la participaci6n social, ademas de  procesos de concientizacion capaces de 

generar la defensa, proteccibn y promocibn d e  10s derechos fundamentales desde el 

ejercicio vivencial de 10s mismos. 

La capacitacion debe cumpiir can una formacion dc 10s valores fundamentales del 

ser humano, debe generar procesos de respeto a todas las formas del ejercicio de la libertad, 

motivar a la participacion democritica y lograr una concientizacion que motive a la accion 

en favor de 10s Derechos Humanos, de ahi que es importante que para esta labor se tenga 

pleno conocimiento de 10s objetivos, formas y elementos planteados pot la educacibn para 

Derechos Humanos, desde donde vamos a orientar la misma, en aras de consolidar una 

transformation social que genere nuevos escenarios de respeto a 10s derechos 

fundamentales del hombre. 

Segundo Momento: L a  Inserci6n en las Actividades de  Capacitaci6n 

La capacitacion en y para 10s Derechos Humanos es fundamentalrnente practica, 

desde luego se apoya en la teoria, sin embargo el sentido real se lo da el ejercicio mismo de  

Csta actividad, el documentarse para conocer sobre Derechos Hurnanos no es suficiente, ni 

siquiera si esto se complements con 10s elementos teoricos del manejo de grupos y de 10s 

de la pedagogia de la educacion para Derechos Humanos, hace falta la practica misma para 

la comprensi6n plena de una labor como esta. 



La incorporacion del licenciado en Trabajo Social en la actividad profesional 

generalmente no ofrece la posibilidad de seguir un proceso de investigation y deteccion de 

las necesidades a panir de las cuales realizar la planeacion de los programas y proyectos a 

realizar asi wmo 10s objetivos y metas a cumplir, de hecho se da una insercion directa a la 

m i o n  en m i o n e s  sin conocimiento pleno de todo el proceso sin0 unicamente de las 

actividades sueltas que se tienen que realizar, de esta manera, no se puede plantear la 

investigacion para la accion en materia de capacitacion en y para Derechos Humanos y 

menos ahn si esta se piensa desde la labor institutional. 

La incorporacion a las actividades de capacitacion es un momento necesario para la 

comprension plena del proceso de capacitacion en y para Derechos Humanos y 10s fines 

liltimos de esta, sin la cual no se puede pensar en la planeacion de las actividades ya que 

esto conduciria a caer en La planeacion twrica que tal vez este desligada de la realidad de la 

capacitacion, si no se ha experimentado la labor de capacitacion no se pueden preveer las 

condiciones y posibles obsticulos que se van a encontrar en el desarrolio de 10s programas. 

En la incorporacion a las actividades de capacitacion se produce y recrea 

ampliamente el conocimiento de la realidad y el context0 en el que se generan las 

condiciones de violation a Derecbos Humanos, lo que establece dos parametros a seguir 

para tal incorporacion, primero la realizacion de las actividades se debe dar desde una 

perspectiva de la aplicacion lo rnis amplia posible de 10s elementos tebricos para el 

desarrollo de la capacitacion en y para Derechos Humanos, y por otro la evaluacion de 10s 

elementos relevantes de la problematica de la poblacion a partir de 10s cuales se establezca 

una planeacion que tienda a la atencion de necesidades. 

La experimentacion metodolbgica de la capacitacion es algo indispensable para la 

labor misma, se puede decir que esta actividad es algo establecido y que no se pane de cero 

en virtud de que ya existen experiencias en lo que a tales actividades se refiere y es 



necesario que esa experiencia sea recuperada y a partir de ello reproducir un modelo 

preestablecido, sin embargo pese a las experiencias que ya existen no se habla de un 

modelo definido para la capacitacion en y para Derechos Humanos, primero, porque la 

aplicacion del mismo se modifica, corrige y reestructura en el proceso mismo y segundo 

porque ha entrado en juego la subjetividad del capacitador. su formation y conocimientos 

previos, asi como la profundidad de los mismos. 

La evaluation de la problemat~ca que se da sobre las violaciones a Derechos 

Humanus denliu dc las actividades de capacitacion pucdc ser un importantc punto de 

partida para la planeacion de programas, proyectos y actividades futuras, por lo que con la 

insertion a las actividades se complements la teoria con una practica que si bien es hasta 

cierto punto experimental, esto d o  cambia en tanto se experimente la labor misma, ya no 

es solo la teoria y entonces estamos en posibilidad de hacer planteamientos generales con 

una planeacion organizada que nos permita un control de impact0 y resultados que se 

pretendan alcanzar a mediano y largo plazo 

Tercer Momento: Planeaci6n de Programas y Proyectos de Capacitacion 

La planeacion de 10s programas y proyectos es un proceso que se tendra que realizar 

a partir de los dos momentos anteriores, y con la definicion de los objetivos y metas que 

orientan la labor de capacitacion, esta planeacion en el nivel de 10s programas debe de 

responder a necesidades generales de los grupos, las instituciones y sectores con los que se 

trabaja la capacitacion, en tanto que los proyectos responden a las necesidades especificas 

de los grupos, instituciones y sectores asi como a los tiempos con los que se cuenta para la 

atencion de cada uno de ellos y los recursos existentes para la atencion de 10s mismos. 



Para esta planeacion, mis que un proceso de investigation diagnostics, su base es la 

labor misma de capacitacion que si bien ha sido realizada es necesario estlucturar 10s fines 

ultimos a 10s que responden las actividades de capacitacian y no $10 por realizsrse en 

funcih del cumplimiento de metas. Es importante wnsiderar que las necesidades no son 

las unicas que nos permiten planear las actividades, tambien 10s recursos humanos, tknicos 

y financieros con 10s que se cuenta y 10s tiempos en donde se incluyen condiciones que 

facilitan o dificultan la labor de capacitacion. 

En la planeacion se incorporan ademis las formas y medios a emplear para la 

evaluation de las actividades y programas que se realizan, y que nos permitan redefinir, 

corregir y replantear 10s nuevos programas de trabajo que por una pane darh  seguimiento 

al trabajo realizado y por otra se rh  el inicio de nuevos procesos de formacion. 

En este momento de la planeacion es importante definir de manera general las 

estrategias de organizacion que se van a seguir para la distribucian del trabajo, para el 

cumplimiento de objetivos y metas y para la organizacion de 10s contenidos tematicos de 

10s programas de capacitacion. 

Cuarto Momento: Intewenci6n Profesional para el Cumplimiento de Programas y 
Proyectos 

La nueva insercion se debe ver como un proceso mas elaborado y que par tanto 

puede ofrecer mejores resultados que la primera insercion de tal manera que se consiga un 

proceso de organizacibn a partir de cubrir las siguientes actividades: 



Determination de responsabilidades par programa: El delimitar la 
resporrsabrlidad para lerrer el seguimiarlo de urr programa permile la 
especiulizacid~r de qtrirrr se respor~sabiliza pero esto no impide la 
pusrbilrdad de participar err otros programar de manera complemer~faria 
a quirrr es el responsable de la1 nmnera que las activiclodes se 
conlparfen pero la arerrcidrr .ye concer~tra err trrra programa lo que 
psibilita el desarrollo del mismo. 

Organization de temarios para las actividades de capacitacion: Es 
importante contar curl a1 merros tres femarios base en cada uno de 10s 
progranrlar: rrno dirigido a la poblacio~r vulnerable, otro a lnsfamiliares 
relaciorrados y uno mas a 10s servidores priblicos que frabajan con la 
pablaciorr; d e s k  /as que se adaptaria de acuerdo con /as circunsfancias 
y condiciones de cada nuevo grupo 

Invitation a 10s p p o s ,  instituciones y organismos a la realization de las 
actividades: Manterrer una corrstante relacion v enlocp con 10s mas, - .  
orgar~ismos e inrfifuciones permile mantener e incremenlm las 
actrvrdades y la drfus16n a2 /as labores de capcifacion para ampliar la 

Control de invitaciones para realizar actividades: La respuesla que se de 
a 10,s solicitr~des es mrly importarrte y el teller un corrlrol de cdmo y en 
que ferminos se esran alerrdiendo las soliciludes, permite delimilar el 
camiiro y rrrnlbo que la labor dr capaci!ac;o~~. 

Elaboration de expedientes de actividades realizadas y par realizar: La 
planeacion y programacio~r que se pueda dar de las acrividades tiene 
coma base la labor realizada y /as corrdiciones que se fengan para darle 
segrrimiento, de lo nral debe renerse plena currsla~ria. 

Valoracion de tecnicas e instmmentos que se emplean para la 
capacitacion: Es importante realizar contantemenfe una revisidn de las 
ldcnicas e insfrumenlos para la cnpacifacibn pensando en actualizar y 
mejorur cada ver mas srr efectividad, para el mejoramiento de las 
aclividades. 

Realizacion de las actividades de capacitacion a partir de 10s programas, 
con el apoyo de instmmentos y tecnicas previamente definidos: En la 
aplicacion de losprogranras, toda vez yue se pireden definir 10s femarios 
es inrportante defirrir las opciones de tdcrricas e instrumentos, en ambos 
casos In defmiciorrfinal de tmrarros, tecnica e insfr~rmerrtos se supedila 
a las condiciones delgrupo. 

Realizacion de actividades hers de las programadas, con el apoyo de 
instrumentos y tecnicas previamente definidos: En ocasiones es drficil 
progranrar con liempo fodas 10s aclii~idades ya que 10s ritmos de 10s 



p p o s  e instituciones se detenninan de maneras diver=, sin embargo 
es imporlante calcular que las evenfw1Iidod pueden mrgir y planem 
entonces las condiciones para contar con espacios para su &bido 
afencion. . Elaboracibn de reportes cuantitativos para 10s expedientes: Es 
indiqxnmble que el recuento de lm actividades se reporre para contar 
con 10s elementos estadicticm de lm lobores que se realim. . Elaboracibn de reportes cualitativos para 10s expedient=: La valoracion 
y remento c u a n t i ~ t i ~ ~ ~  no son suficientes, es indispensable contm con 
valoraciones nralitan'var de las actividades, para lo que es 
indispensable contar con insinunenfos quefkiliten esfa labor. . Socializaci6n de 10s resultados pardales de las actividades: fi 
importante que en la media de las posibilidades se den a conocer h 
labores que se realiurn a f n  de que lodos 10s integmtes del equipo de 
trobojo tenga pleno conocimiprto de h acmidades que se hacen y las 
que e d n  por hacerse, para uno mejor orgoniurcon pero tambiin para 
facilim el p y o  c u d  iste sea neceswio . Intercambio periodiw sobre las actividades realizadas: Si bien es 
importante que el equipo tenga conocirniento de [as actividades que se 
real-, tambidn lo es la posibilidad de compartir y conocer las 
experiencias que cado uno de 10s integrantes tiene en el desarrollo & 
las actividodes & capacitacion por lo que es importante abrir espacios 
para motiwr y propiciar esfe elemento de intercambio. 

. Evaluacion de las actividades por programs: Es indispensable evaluar lo 
realizado, en coda actividad pero lo es mas lo que se ha logrado y 
avanurdo en c a h  programa, de ahi que en periodos, que pueden ser 
anuales, se evalue colectiwmente el awnce de 10s programas. 

Todas estas actividades estin encausadas al cumplimiento de rnetas y objetivos 

planteados en la planeacion, de tal manera que la suma de las mismas nos debe dar el 

cumplimiento de objetivos a corto y mediano p l m .  

Si bien el cumplimiento de cada una de las actividades correspondera a cada uno de 

10s capacitadores de acuerdo w n  las responsabilidades de 10s programas, tambitn se tendri 

que generar un apoyo de unos hacia otros en la realization de las acciones necesarias y en 



la medida de lo pasible colaborar para que el logro de metas se de en 10s tiempos y plazos 

establecidos. 

Quinto Momento: Evaluaci6n Cuantitafiva y Cualitativa de las Actividades 

Es necesario realizar dos tipos de evaluacion que si bien no se pueden considerar 

ambas pxa !a valoracidn institl?c!ona!, si se pueden llevar a cab0 para !a valnracion del 

equipo de trabajo buscando con esto optimizar aun mas el trabajo y generar un mayor 

reflejo en 10s resultados numericos. 

En la evaluacion cuantitativa se tomara en cuanta cantidad de actividades realizadas 

por cada uno de 10s programas, por cada capacitador, asi como de manera general, ademas 

el n h e r o  de asistentes a las actividades, la cantidad de horas acumuladas que se trabajo, 

10s diferentes organismos, instituciones o gmpos con 10s que nos coordinamos y las 

principales entidades federativas con las que se llevaron a cab0 las actividades 

En tanto que en la evaluacion cualitativa deben considerarse las necesidades y 

carencias de 10s programas, temarios y tecnicas e instrumentos empleados en la 

capacitacion; el impact0 observado en las actividades realizadas, 10s resultados obtenidos 

por programa y por actividad, la respuesta que se ofrecio a actividades no previstas en la 

planeacion original, e importancia de las mismas; las facilidades y 10s obstaculos 

encontrados para la realization de las actividades y las variaciones en el context0 y el 

medio social, ademis de un analisis de la dinamica que se dio al interior del equipo de 

capacitacion. 



Sexto Momento: Sistematizacibn d e  la Intervencibn Profuional 

La sistematizacion es  un proceso que generalmente no se r ea l iq  por falta de 

tiempo, por carencia de 10s elementos n e s a r i o s  para e a a  actividad o simplemente por 

desconocimiento de la metodologla de  aplicacibn; sin embargo este p r o m  es el que 

i permite la recuperation de las experiencias para wmprender y hacer una interpretacibn de 

lo realizado, con la intention de eomunicarlo y aponar con ello 10s elementos para un 

nuevo tipo de conocimiento que pcrmita la revaloraczon del quehacer en materia de 

capacitacion en y para 10s Derechos Humanos 

El procew, de la sistematizacibn wmienza desde que el proceso de la capacitacion 

inicia, con la primera fase o momento en el que las necesidades se delimitan, pasa por el 

proceso de la evaluation y culmina con la retmalimentacibn. En todos y cada uno de 10s 

momentos es necesario hacer una recuperation de las experiencias para integrar todos 10s 

elementos que permitan wmprender e interpretar el proceso de la capacitacibn en y para 10s 

Derechos Humanos. 

Las evaluaciones cuantitativa y cualitativa aportan elementos imponantes para la 

sistematizacion de las actividades realizadas, hastaria con regresar al primer momento del 

proceso planteado para verificar con base en 10s elementos twriws el avance y la 

significancia de lo realizado, para que a panir de ello se reinicie un proceso de enserianza 

de 10s Derechos Humanos que nos permita incidir intencionadamente en 10s procesos de 

genenicion de una transformacibn social para el pteno respeto de 10s derechos 

fundamentales de todos 10s individuos, este an&lisis forma pane de la sistematizacioncon lo 

que se integran 10s aprendizajes obtenidos por 10s actores del proceso. 



En la sistematizacion y como resultado de ella se pueden sustentar nuevos e 

importantes modelos sobre la enseiianza de 10s Derechos Humanos para mejorar y 

fortalecer la labor de  capacitacion que hasta hoy se ha realizado y que no ha rendido todos 

10s frutos que se esperaban en funcion de 10s recursos, el tiempo y 10s apoyos que se han 

invenido, en la CNDH. La recuperation de las experiencias y la comprension e 

inierpretacion de las mismas en el proceso, permite sin duda, el reconocimiento de 10s 

elementos que giran en tomo al proceso de las labores de capacitacion realizadas desde la 

CNDH. 



FASES 0 MOMENTOS 

NECESIDADES DE LA INTERVENCI~N 
PROFESIONAL 

INSERCI~N EN LAS ACTNIDADES DE 
CAPACITACI~N 

PLANEACION DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE CAPACITACION 

INTERVENCION PROFESIONAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

EVALUACION CUANTITATIVA Y 
CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES Y 
CUMPLIMIENTO DE LO PLANEADO 

SISTEMATIZACION DE LA 
INTERVENCI~N PROFESIONAL 

ACClONES A REALEAR 

Detectar las necesidades de conocimientos minimos sobre Derechos Humanos 

Determinar 10s wnocimientos legales de aplicacion de 10s Derechos Humanos 

Conocer plenamente el context0 social de violaci6n a Derechos Humanos 

Delimitar las necesidades de cducaci6n capacitacibn para perechos Humanos. . Realizar las actividades desde una aplicaciaci6n de los elmentos te6ricos 

Desarrollar las actividades de capacitacih en y para h h o s  Humanos 

Evaluar los elementos relevantes de la problemitica de la poblaci6n 

Atender las necesidades de atemion inmediata d w t e  Ias actividades de capacitacion 

Elaborar 10s programas de capacitaci6n, w n  base en la labor de capacitaci611, & que en una 
investigation diagn6stica. 

Dar respuesta a necesidades generales de 10s grupos, las instituciones y sectores 

Dar respuesh a las necesidades especifrcas de 10s grupos, instituciones y sectores 

Determinar 10s medios para la atencion y los recursos eon los que se cuenta. . Cubrir las actividades necesarias en cada uno de 10s programas 

Encausar las actividades al cumplimiento de las metas y objetivos definidos en 10s programas . Delimitar las rerponsabilidades de los capacitadores por programa 

Llcvar acabo una waluacibn cuantitativa, pan  una cuantiticacibn del trabajo realizado que 
permita definir la magnitud de la labor. 

Llcvar a cabo una cvaluacion cualitativa, pan  una valoracion dcl tnbajo rcalizado cn funcion 
dc 10s logros alcanzados 

Hacer una recuperation de experiencias, para eomprender e intcrpretar el proceso 
dcs;lrrollado cn las actividadcs de capacitacibn y revalonr cl alcancc de la capacitacion en y 
p a n  Derechos Humanor 

Las evaluaciones cuantitativa y cualitativa son la base del andisis que conduce a la 
reinterpracib dc las actividades y la sistematizacib dcl proceso complcmenta esta 
actividad en lo particular. 
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El auge del movimiento de Derechos Kurnanos en Mexico tiene una importante 

referencia en la decada de 10s afios sesenta y sobre todo en el movimiento estudiantil del 

68, que es la culminaci6n de toda una serie de rnovimientos politicos y sociales; generaron 

las nuevas corrientes politicas y de participacibn social, que en algunos casos se 

manifiestan en forma violenta, en otros de manera organizada pero necesariamente con la 

presencia de una represion constante, y la necesidad de nuevas formas de exigir el pleno 

respeto a 10s derechos de todos. 

La crisis del sistema politico que da origen a la reforma politica, primer0 en la 

dffiada de 10s setenta y despues en la de 10s ochenta, propicia una apertura politica para la 

participacibn abierta de la oposicion con la primera reforma, en tanto con la segunda 

consolida una nueva forma de oposicion desde la base del movimiento urbano popular 

expresada en la participacibn popular en las elecciones de 1986. Con las crisis econbmicas 

que sufre el pais en 10s ultimos veinticinco afios, el ingreso de nuestro pais a la economia 

mundial y a la globalization economica ademas de la influencia proveniente de centro y 

Sudamenca, producto de  10s graves conflictos sociopoliticos y las guerras internas, dan el 

contexto propicio para la generation cada vez mayor del respeto a 10s Derechos Humanos. 

Por su parte el contexto de 10s grupos vulnerables es un espacio de especial atencion 

en la problematica social, estos identificados como gmpos sociales con caracteristicas 

especiales de desamparo, desventaja y vulnerabilidad dan posibilidades de virtuales 

violaciones a sus derechos fundamentales. La rnujer enfrenta una situation de constante 

discriminacion, de violencia y de aislamiento, lo misrno se les a ~ r e d e  en la intimidad de la 

familia que se les discrimina socialmente en 10s carnpos de participacibn y sobre todo en el 

acceso a iguales oportunidades, manifestadas principalmente en el empleo, en donde 

ademas, se les utiliza como objetos y se les hostiga, circunstancia que no es exclusiva de las 



mujeres, tambien se presenta hacia 10s hombres, aun cuando socialmente no se hace 

publiw, sin que la ley ofrezca la protecci6n que se necesita. 

Por su parte las personas con a l g h  tipo de diapacidad entientan problemas 

relacionados w n  la  salud, las barreras fisicas y sociales, las oportunidades de empleo, el 

acceso a una education adecuada y la igualdad en el acceso a la imparticion y 

administration de justicia, todo ello producto de prejuicios sociales que 10s discriminan y 

10s aislan; para la infancia el contexto gin, en torno a tres situaciones problema, el maltrato 

fisico y emotional o sexual, la situacion de calle y la atencion de 10s menores infractores, 

en ellas se encuentran violencia, abandono, drogadiccion y ante ello la carencia de opciones 

reales de soluci6n y la falta de un respeto pleno a sus derechos y a la proteccion integral 

que 10s menores requieren; por su parte 10s indigenas enfrentan carencias de tipo 

economico para wmenzar per0 sobre todo la discriminacion, lo que genera prejuicios y la 

perdida paulatina de su identidad sociocultural, a lo que le sumamos la ignorancia sobre 

todo de la ley que 10s aisla de  las posibilidades de  un acceso a la impsl6cion de justicia en 

forma igualitaria y sin discriminaci6n; por ultimo la situacion de 10s migrantes no es mejor 

que 10s anteriores, para 10s migrantes extranjeros en nuestro pais la discriminacion, la 

violencia y el abuso de autoridad, son un contexto recurrente, en tanto para 10s nacionales 

la situacion es similar salvo por la discriminacion 

La Comision Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es un organism0 que surge 

en junio de 1990 producto de un decreto presidential y posteriomente se eleva a rango 

constitutional en 1992, con las caracteristicas del Ombudsman Sueco, wmo defensor del 

pueblo, se le enwmiendan funciones de proteccion, promocion y ensehnza de 10s 

Derechos Humanos en nuestro pais, para la protecci6n se le otorga wmo facultad el 

conocer de quejas sobre presuntas violaciones a 10s Derechos Humanos cometidas por 

sewidores phbliws de la Administration Phblica Federal; para la promocion y ensefianza 

de estos derechos se le atribuyen funciones de capacitacion las cuales ejerce desde la 

Secretaria Tkcnica del Consejo. 



En la Secretaria Tecnica se organiza la labor de capacitacion dando respuesta desde 

diferentes subdirecciones organizadas en torno a una direccion de capacitacion para atender 

labores de capacitacion dirigidas a la poblacion y a 10s servidores publicos, una de estas 

subdirecciones es la de Atencion a Grupos Vulnerables, desde donde la CNDH, ha dado 

atencion a btos con un equipo de capacitacion especifico yen  atencibn a las circunstancias 

de las principales violaciones que enfrentan en materia de Derechos Humanos. 

La capacitacion en materia de Derechos Humanos la entendemos desde la 

perspectiva de la educacion social, esto es, no solo como la transmision de conocimientos 

sino como una iormacion mas completa, no se h l ta  solo de informar sino de formar para el 

resn-tn r-.- A- -- -=in. --.-- derechos, z ~ i  I?  n:aritacihn Is entendemos como un procero de formacihn 

y una educacibn para la paz y el respeto a 10s derechos fundamentales. La educacion en 

Derechos Humanos es un proceso que se ha desarrollado en diferentes momentos y lugares 

de nuestro continente y tiene como objetivos la creacion de una cultura de respeto sobre la 

importancia de estos derechos, a traves de generar y corregir attitudes y acciones desde la 

escuela misma con lo que se fomenten cuatro principios bbicos, la educacion liberadora, 

personalirada, transformadora e integral Esta cducacion pretendc favorccer climas 

afectivos de respeto en el que no solo se trata de conocer sino ademas de reconocer y 

fonalecer a 10s individuos, para generar igualdad y democracia social. 

Actualmente en la subdireccion de  atencion a grupos vulnerables se desarrollan siete 

programas de capacitacion a traves de 30 opciones de talleres que se pueden realizar para la 

promocion de 10s derechos de 10s diferentes grupos vulnerables; para ello se vale del 

trabajo multidisciplinarios de siete profesionistas entre 10s que se encuentran tres 

licenciados en Trabajo Social, que ejecutan cada uno de lo8 programas con apego a 10s 

postulados de respeto, conocimiento y formacion de valores desde un enfoque critic0 que 

genere el reconocimiento social de 10s Derechos Humanos de todos. De la misma manera 



se apegan 10s objetivos determinados para cada programa, que responden a necesidades de 

formacion-capacitacion y las metas que anualmente se establecen para el trabajo 

institutional, w n  base en valoraciones numericas y estadisticas. 

En la experiencia de la capacitacion se han realizado un sin numero de adividades 

en diferentes gnrpos y sobre diversas problematicas, se ha trabajado en 10s temas de 

derechos indigenas, derechos de  las personas w n  discapacidad, de 10s menores infractores, 

de las personas de la tercera edad, de 10s migrantes, de la mujer y primordialmente wmo 

responsabilidad especial sobre derechos de las niiias y 10s niiios; adicionalmente con 

sewidores pubiiws de Procuraduria General de la Republics y de 10s Estados asi wmo de 

instituciones de asistencia privada como el caso de Cruz Roja Mexicana Tales experiencias 

se han desarrollado en 10s Estados de Baja California, Durango, Chiapas, Oaxaca, 

Coahuila, Tabasw, Veracruz, Puebla, Nayarit, Estado de Mexico, Tlaxcala, Michoach, 

Morelos, Guanajuato, San Luis Potosi y Distrito Federal, tanto w n  instituciones publicas, 

como con organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia privada y gnrpos en 

general 

Cada uno de 10s programas de capacitacion responde a tres niveles de formaci6n, 

primero la sensibilizacion que es de  caracter introductorio y general, el segundo para la 

autodefensa que es frecuente como proceso educative para wnocer sus derechos y poder 

defenderse, y tercero, el de la formacion para la promocion en donde la enseiianza a l c a m  

10s puntos que dan la posibilidad de defender a otros, de enseiiarles a defenderse y de 

permitir la enseiianza de estos derechos a traves de multiplicadores; cada uno de 10s 

programas cuenta w n  talleres que dan la posibilidad de alcanzar 10s tres niveles de lor que 

hemos hablado. 

En la labor de capautacion el Licenciado en Trabajo Social cumple con las 

fUnciones de Capacitacion, Asistencia, Investigacion, Education, Difision, Administracion, 



Evaluacibn y Supewision, con el cumplimiento de las actividades respectivas que van 

desde el establecimiento y la creacion de espacios de formacibn de la poblacion hasta la 

planeacion misma de 10s programas, pasando por la investigacion para documentar 10s 

contenidos tematicos y el desarrollo de una labor educativa en la ejecucion misma de 10s 

programas. Para el cumplimiento de sus funciones se apoya de 10s instmmentos y las 

tecnicas de gmpos wnocidas ampliamente en la profesibn como de otras tecnicas product0 

de la enseknza misma de 10s Derechos Humanos, tales como las tecnicas de Afrrmacidn. 

Co~fla~ua.  Cooperacidn y Resoiuciun de Conflictos, todas ellas en el marco de la 

alternativa del juego wmo forma de education y enseiianza de estos derechos. 

Los propbsitos que hasta hoy se han seguido en la evaluacion de labor de 

capacitacion que desarrolla la CNDH, son 10s referentes a dos niveles, por una lado hacia la 

poblacion por el otro hacia el interior de la institucibn. Para el primer nivel la evaluacion es 

sobre el logro de 10s objetivos y 10s contenidos del taller o curso, para el segundo nivel 

sobre el desempeiio de 10s capacitadores, sin embargo la valoracion final que se hace de las 

actividades es numerica en funcion del numero de actividades sin considerar el impact0 de 

las mismas. 

Los programas han experimentado una serie de adaptaciones buscando adecuarse a 

las necesidades de la poblacion, a la realidad a la que se enfrentan y a las condiciones de 

violaciones que se presentan a sus derechos fundamentales. De tal manera 10s logros 

obtenidos hacia el interior de la institucion son la generacion y reforzamiento de materiales 

didacticos que se utilizan como apoyo a las actividades, asi como tecnicas e instmmentos 

cada vez mas elaborados; hacia el exterior de la institucibn ha sido fundamental la difusion, 

el conocimiento y la sensibilizacion de la poblacion sobre la importancia de 10s Derechos 

Humanos, el respeto que estos necesitan y la labor que realiza la institucion en defensa de 

10s mismos, sin embargo es necesario reconocer que la generacion de una cultura de 

respeto a 10s Derechos Humanos no se alcanza con 10s resultados presentados y que se 

requiere un trabajo cada vez mas elaborado y que ofrezca mejores resultados, tanto para la 



institucion wmo para el impact0 real que se tenga sobre la educacion en y para Derechos 

humanos. 

Para el milisis de la intervention el wntexto en el que se realiza es de singular 

relevancia ya que en este convergen wndiciones extemas e internas de la institucion, las 

primeras relacionadas con las wndiciones de vida de la poblacion, las de procuration e 

imparticion de justicia y 10s efectos que esto tiene sobre 10s Derechos Humanos y las 

condiciones sociales de la vida sociopolitica del pais sobre todo lo relacionado con la 

politica social, en tanto para las segundas consideremos las funciones establecidas 

previamente para la institution, las wndiciones de la organization intema para responder a 

las solicitudes, 10s recursos humanos de que se dispone, 10s recursos financieros y sobre 

todo, la formaci6n del personal que se aboca a la capacitacion y que debe actualizarse de 

manera constante, en nuso sobre derechos humanos y temas relacionados, per0 sobre todo 

con el intercambio wnstante de experiencias, en seminarios internos y externos a la 

institucion ya que es con la busqueda y utilization wnstante de espacios de para 

capacitacion wmo se logra una amplia formacion del recurso humano w n  el que se cuenta. 

Los programas de capacitacion son la forma en que se da respuesta a las solicitudes 

de capacitacih que la institucion recibe, de tal manera que cada uno de 10s programas 

cuenta con ires niveles de formacion, en primer lugar la sensibilizaci6n, segundo la 

capacitacion para la defensa y en tercero la formacion de promotores de 10s Derechos 

Humanos, el objetivo ultimo es lograr el d s  amplio desarrollo del tercer nivel dejando 

atras 10s Nveles anteriores, en la mediada en que la realization de las actividades logren 

alcanzar 10s objetivos que en cada Nvel se persiguen, esto requiere de un compromiso 

institutional cada vez mas amplio y un esherzo por wmplementar cada vez mas y mejor 

10s programs que se desarrollan en materia de capacitacion. 



Para el desarrollo de esta labor de capacitacibn se sigue una metodologia que pane 

de una investieacion documental que si bien no es todo lo completa que se requiere, si trata 

de solventar las necesidades inmediatas, la planeacion que da respuesta a las necesidades de 

la capacitacion a partir de las solicitudes que se reciben de donde se define lo que hay que 

ensehar, y a 10s requerimientos que wmo institucion se deben de cumplir de acuerdo a 

metas programaticas sobre las que se determina el presupuesto que se ejerce cada aiio; la 

ejecucion determina las formas. 10s medios y las condiciones en las que se realizan las 

actividades, asi como las necesidades para la realization de &las. 

La labor de capacitacion que se realiza sobre 10s Derechos Humanos de 10s Grupos 

Vulnerables requiere de tres elementos, primer0 wnocer 10s derechos especificos de cada 

uno, el conocimiento pleno del contexto en el que se desarrollan y se presentan las 

violaciones a sus derechos, asi como las opciones de respuesta que se tienen para la defensa 

protection y respeto de 10s derechos de todos de acuerdo al contexto particular de cada 

grupo, a la region y a las condiciones particulares, as1 las actividades se determinan en 

funcion de la tematica, las condiciones y necesidades del grupo, la infraestructura con que 

se cuenta para las actividades y 10s objetivos que se pretenden alcanzar en el programa, a 

partir de esto resulta importante la definician de  perfiles especificos de quicnes y en que 

medida se pueden formar como capacitadores, paitiendo de las disposicion, aptitudes y 

attitudes que se tengan y debieran tenerse para desarrollar una labor de capacitacion en y 

para Derechos Humanos de 10s grupos en situation de vulnerabilidad. 

Los resultados que se han obtenido a panir de la experiencia de intewencion en la 

capacitacion en y para Derechos Humanos las englobamos en tres mbros, el ejercicio 

amplio de algunas de las funciones mas importantes del licenciado en Trabajo Social, la 

formacion especifica para la capacitacion en Derechos Humanos y la intewencibn para 

incidir en la solucion de problemas sociales relacionados con estos derechos. 



La propuesta metodologica de intervencion profesional en la capacitacion en y para 

Derechos Humanos se describe en seis momentos: 1) Lm Necesidades de Forntacion para 

la intervencion en la capacitacion en Derechos Humanos, que van desde 10s wnocimientos 

legales hasta 10s de education-capacitacion, pasando por elementos del wntexto social en 

el que se debe dar el respeto a tales derechos; 2) La Insertion en las Aciividades que es la 

incursion misma en la experiencia de capacitacion y que posibilita la aplkacion de 10s 

conocimientos, la revision de 10s instrumentos y tknicas, asi como la confrontscion con la 

realidad social de la poblacion en materia de Derechos Humanos; 3) La Pla~~eacidn de 

Programas y Proyectos de Capciiaciixl, que se determina gracias a las vivencias de la 

capacitacion realizada y 10s resultados que de ellas se puedan obtener, asi como de las 

necesidades que se 0 b ~ e ~ a n  para la misma, esta planeacion debe responder a necesidades 

de la institucion, a las necesidades de la poblacion, a las condiciones de la capacitacion, a 

las posibilidades de atencion, a 10s recursos humanos y financieros con lo5 que se cuenta y 

sobre todo a la evaluacion que se haga de cada una de las actividades; 4) La I~itervencion 

Profesionalpara el CumplImienfo de 10s Programas y Proyectos, en el que basados en la 

planeacion realizada se deben de cubrir las actividades programadas, cumplir las metas y 

objetivos de cada programa y delimitar las responsabilidades para el cumplimiento de 10s 

mismos; 5) Evaluaciorr Cua~~litativa y Cualifafi~~a de la.% ActivIdades y CumplIm~enfo de lo 

Planeado, tanto la evaluacion cuantitativa como la cualitativa son importantes, aun cuando 

10s repoltes e informes se realicen en terminos numericos, la valoracion cualitativa permite 

la determinacion de la nueva planeacion y de las necesidades por cubrir; 6) La 

Sisfemafizacion de la Infervencion Profesiional desde donde la revaloracion del trabajo 

puede redituar en mejoramiento de 10s resultados y sobre todo en la evaluacion del impact0 

realizado con las experiencias que se han desarrollado, en beneficio de la institucion, de la 

poblacion y de la propia labor profesional, al mismo tiempo que permite generar nuevos 

modelos de capacitacion, a partir de las experiencias adquiridas en la materia. 
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Con el fin de mejorar el trabajo de la Direction de Capacitacion de  la Comisi6n Nacional de 
Derechos Humanos, le pedimos conteste el siguiente cuestionario, el cual tiene como unico objetivo 
e v d w  el contenida y desarrdlo del curso. 

I. SOBRE LOS CONTENIDOS 

1.-   cons id era que la selection de contenidos fue adecuada a las caracteristicas y necesidades del 
WPO? 

Por que? 

2.- iQuC aspecto del curso le parecio mas relevante y por que? 

3.- iQue aspecto del curso le pareceria conveniente abordar con mayor prohndidad y por que? 

IL SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO 
4.- El curso se realizo en un clima de confianza y cordialidad. 

Sl( ) NO( ) 
iPOR QUE? 

5.-  Los materiales didacticos utilizados heron los adecuados. 

St( ) NO( ) 
i P 0 R  QUE? 

6.- Cual es su opinion sobre la metodologia empleada en este curso. 

JII. SOBRE LOS PONENTES 

7.- Los ponentes mostraron dominio de los contenidos impartidor. 

CON PRECISION( ) REGULAR( ) NO DOMINABA( ) 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
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