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INTRODUCCION 

Desde el momento de su creacién, la Comisién Nacional de Derechos 

Humanos ha sido blanco de multiples criticas, principalmente en lo referente a 

su fuerza moral, lo cual se traduce a recomendaciones carentes de fuerza 

coercitiva y ejecutiva, situacién que ha traido como consecuencia que no se le 

de una solucién real al problema de violacién a los derechos fundamentales. 

Siendo Ja fuerza moral una caracteristica esencial de todo organismo 

protector de los derechos humanos, también conocidos como ombudsman, es 

evidente que las resoluciones dictadas por los mismos no pueden ser 

coercitivas, ya que alterariamos ia esencia de la CNDH. 

Todo lo anterior produce que la Comision sea un organismo que por dar 

soluciones de cardcter moral, tlegue a ser un ornamento dentro de la 

administracién publica, sin justificar juridicamente su existencia, fo cual 

produce entre otras cosas un derroche de presupuesto, 

Cabe sefialar que dentro de este estudio no sdlo criticaremos algunos 

aspectos de este organismo, situaci6n que resultaria extremadamente 

cémoda, sino que por el contrario, daremos posibles soluciones al problema. 

Iniclaremos pues, con la evolucién histérica de los derechos humanos, 

tanto a nivel nacional como internacional, partiendo desde los tiempos 

primitivos hasta {legar a la constitucién de 1917, tristemente dandonos cuenta 

que ef hombre no ha logrado aprender el respeto hacia los demas, siendo 

necesario el crear organismos para tal efecto. 

Siendo los derechos humanos el tema central de este estudio, el 

capitulo It se encuentra encaminado a analizar el concepto de los mismos, 

fundamento, clasificacién y requisitos para que estos se conviertan en realidad 

legal, diferencidndolos por supuesto de las garantias individuales. 

Asimismo analizaremos el contenido de diversos instrumentos 

internacionales protectores de los derechos humanos, tales como fa 

Declaracién Universal de jos Derechos del Hombre, asi como los Pactos de 

Derechos Econdémicos, Sociales y Culturales y el referente a los Derechos 

Civiles y Politicos entre otros.



  

El capitulo IV y V comprenderén {a naturaleza, estructura organizaci6n y 

funcionamiento de la Comisién Nacional de Derechos Humanos, siendo éste 

ultimo Ja base de nuestra critica y propuestas, enfoc4ndonos Unica y 

exclusivamente en lo referente a las recomendaciones, mismas que al ser 

dictadas por ta Comisién, como ya hemos mencionado, carecen de fuerza 

coercitiva y ejecutiva. 

En base a lo anterior, la propuesta se reduce a la reforma del articulo 46 

fraccién XXi de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Publicos, mismo que sefala todas y cada una de las obligaciones de todo 

servidor pUblico, sefalando la ley que el incumplimiento de las mismas traera 

como consecuencia una responsabilidad, , es decir, con la reforma que 

propongo si una autoridad o servidor publico incumple con una 

recomendaci6n, esto se traduciraé en una sancién la cual podra ir desde 

apercibimiento hasta destitucién o inhabilitacién del empteo, cargo o comisién. 

Al ser la Secretaria de ia Contraloria y Desarrollo Administrativo la 

encargada de aplicar fas sanciones, no estamos alterando la esencia de fa 

CNOH. 

Si bien es cierto con dicha propuesta le estamos dando mayor fuerza a 

la Comisién, por lo que la misma al momento de calificar la queja deberd ser 

sumamente cuidadosa e imparcial, asi como también debera realizar las 

investigaciones que sean pertinentes, para evitar que los particulares en forma 

arbitraria interpongan quejas en contra de jas autoridades, y éstas titimas 

deber4n actuar totalmente apegadas a la ley para evitar dicha situacién.



  

CAPITULO |. 

“ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS" 

Es incuestionable que en los tiempos primitivos no es posible hablar de 

los derechos del hombre, considerados éstos como "un conjunto de 

prerrogativas del gobernado, de observancia juridicamente obligatoria e 

imperativa para los gobernantes", o de facultades que pudiera gozar el 

individuo dentro de la sociedad en que pertenecia. En virtud de los regimenes 

matriarcales o patriarcales es que no podemos hablar de dichos derechos. 

La autoridad del padre y madre era absoluta, ellos como jefes de ta 

sociedad familiar, eran respetados por sus subordinados y en ocasiones tenian 

derecho a decidir sobre !a vida o muerte de algin miembro de Ia tribu. 

En estos tiempos observamos fa existencia de la esclavitud, fo cual 

supone la desigualdad entre los miembros de Ia tribu, asi como de la libertad 

de los mismos y en consecuencia un desconocimiento de fo que en nuestros 

dias conocemos como garantias individuales o derechos fundamentales del 

hombre. 

Asimismo, eran inapelables Jos mandatos supremos de los patriarcas 0 

jefes de la tribu, sin importar que estos fuesen justos o no. 

4.4, ORIENTE. 

En los estados orientales no existian las garantias individuales y en 

consecuencia el poder ptiblico no estaba obligado a reconocer estos 

derechos, al grado de que no se respetaba la libertad del hombre y se 

vivia en un despotismo. 

En algunos estados orientales jos miembros de Ja sociedad tenian 

derecho a obedecer y callar, en virtud de que !os mandamientos que 

recibia eran provenientes del representante de Dios en la tierra, es decir, 

del monarca. 

* BURGOA, Ignacio. "Las garantias individuales". Ed. Porrda Cuarta edicién. P 48. México, 1965.



  

Esta creencia sobre el origen del poder y la autoridad prevalecia en 

la mayoria de los estados orientales y por tal motivo adoptaron el 

régimen teocrético. Tal es el caso de el pueblo hebreo, India, Egipto, etc.. 

"La forma general del Estado en el mundo oriental fué la de una 

autocracia o monarquia despdtica, y teniendo por sancién de su 

autoridad la religién o la conquista. Los monarcas fueron venerados 

como dioses, tal es el caso de Egipto, o considerados como agentes de 

los dioses, segtin ocurria en Persia y Asiria. Los monarcas estaban 

rodeados por un cuerpo administrativo de funcionarios, y apoyados por 

las castas sacerdotales que ejercian una influencia decisiva en el espiritu 

de la gente y tenian algunas veces, de hecho, el gobierno del Estado". 

La aplicacién de legislactones primitivas estaba a cargo de una 

casta privilegiada que las interpretaba y vigilaba su observancia. Las 

disposiciones de estas legislaciones regulaban actos externos de los 

individuos asf como su conducta privada cotidiana, llegando a regular 

incluso lo que se debia comer y vestir. 

La reglamentacién legal o consuetudinaria contenian una gran 

cantidad de prohibiciones inherentes al régimen teocratico, manteniendo 

al individuo con falta casi absoluta de libertad e iniciativa personal, asi 

como una total subordinacién de! gobernado hacia el gobernante. 

En el pueblo hebreo la actividad de los gobernantes estaba 

limitada por normas religiosas teocréticas, en las que se reconocian 

algunos derechos de los subditos, considerando a estas normas como 

un pacto entre Dios y el pueblo, dicho pacto tenia caracter de inviolable. 

Los regimenes gubernamentales basados en dichas creencias, no 

concebian la idea de libertad y menos aun su reconocimiento, por lo que 

no es concebible hablar de un derecho que protegiera los derechos del 

hombre ni de un medio para preservarto. 

  

? GETTEL G., Raymond. "Historia de las Ideas Politicas". Ed. Nacional. Segunda edicién. P 63. México, 

1959.



India establece la excepcién en los estados orientales al no contar 

ésta con un régimen teocratico, El Estado era independiente de la 

religidn y los sacerdotes no podian intervenir bajo ningGn concepto en la 

vida politica. 

La cultura hindd en su aspecto politico fué democratica y liberal. El 

monarca dentro de ésta cultura debia actuar conforme a lo establecido 

en las normas y era asesorado por las personas mas cultas, debiendo 

actuar conforme a la justicia y equidad. En lo tocante a las garantias 

individuales o derechos de! hombre, "el pensamiento hindd abrigaba la 

tendencia a respetar la personalidad humana, principalmente por lo que 

ve al derecho especifico de la libertad”. 

China en cuanto a corrientes politicas se refiere, se asemeja a la 

India, Confucio, Mencio, Moh-Ti y Lao Tsé predicaron ta igualdad entre 

los hombres y ef derecho del gobernado de revelarse contra mandatos 

arbitrarios, por parte del gobernante. Este derecho en forma muy somera 

empieza a reconocer las garantias individuales. 

1.2. GRECIA. 

En fa cultura griega, la polis no reconocia a los individuos sus derechos 

fundamentales, mismos que son oponibles a las autoridades. La esfera juridica 

del ciudadano ateniense se conformaba por derechos politicos y civiles, es 
decir, éste podia intervenir en ta formacién y funcionamiento de los érganos 

del Estado y por otra parte en derecho lo protegia en cuanto a sus relaciones 

con los demas individuos, pero no existia proteccién alguna frente al poder 

pubblico. 

En Esparta la poblacién se dividia en tres clases sociales, lo cual acentué 

aun mas la desigualdad entre los hombres. Dichas clases sociales eran: 

> Op. Cit. BURGOA, Ignacio. P51,



  

A)Los liotas o siervos, los cuaies se dedicaban a actividades agricolas. 

B)Los Periecos, conformaban la clase media y realizaban actividades 

dentro del comercio y Ja industria, y 

C} Los Espartanos, eran la clase privilegiada. 

A pesar de que en Atenas no existia una diferencia de clases tan tajante 

como fa que prevatecia en Esparta, la desigualdad entre los individuos era una 

realidad. Sin embargo el ciudadano ateniense tenia la potestad de actuar 

libremente ante el poder publico, inclusive podia inconformarse o criticar su 

proceder, pero esta potestad no generaba obligacién alguna por parte del 

poder publico. 

La libertad del ateniense manifestada en diversos actos concretos, no 

implicaba un derecho pUblico individual, esto es una exigencia juridica frente ai 

Estado con la obligacién ineludible de parte de sus autoridades en sentido de 

acatarla™. 

En Atenas la desigualdad entre los hombres era en razén a su fortuna, 

pero éste criterio fue sustituido por Solén, descansando {a desigualdad en 

base a una diferencia plutocratica, es decir, en cuanto a los bienes de fortuna. 

De acuerdo a fo anterior fa poblacién ateniense quedarfa dividida de la 

siguiente manera: 

AjCiudadanos. Eran los individuos con mayor poderio econémico y 

ademas gozaban de todos los derechos politicos. 

8) Caballeros. También gozaban de todos los derechos politicos pero 

Unicamente podian ocupar cargos en magistraturas inferiores. 

C) Zeugitas. Esta clase !a conformaban los soldados. 

D) Tetes. Era la clase social mas baja dentro de la polis y por lo tanto 

estaban privados de sus derechos politicos. 

La ciudad se basaba sobre fa religidn politeista, la cual todos estaban 

obligados a seguir, y se habia constituido como una Iglesia, ésta es la razén 

por la cual el Estado tenfa gran poder y un imperio absoluto sobre todos sus 

miembros. 

‘Idem, P. 53.



  

Por Jo tanto, en una sociedad establecida sobre tales principios, la 

libertad individual no podia existir. El ciudadano se encontraba sometido en 

todos los aspectos a la polis. 

"La religién que habia engendrado en Estado, y el Estado, que 

conservaba la religién, se sostenian mutuamente y sélo formaban una sola 

cosa estos dos poderes, asociados y confundidos, formaban una fuerza casi 

sobrehumana, a la que el alma y el cuerpo estaban igualmente esclavizados”. 

No existia nada en el hombre que le fuese propio, inclusive su cuerpo 

pertenecia al Estado y debia dedicarse a la defensa del mismo. En Atenas el 

servicio militar duraba toda la vida. 

Incluso en Ia vida privada de los ciudadanos tenia intervenci6n el Estado, 

por ejemplo, existia pena o castigo a aquetlos hombres que no contraian 

nupcias asi como para los que las contrafan en forma tardia; en Esparta Ja 

legislacin determinaba el peinado de las mujeres, y ta de Atenas prohibia 

empacar mas de tres tunicas en caso de viaje. El Estado demostraba su tirania 

hasta en las cosas mas simples. , 

Entre fos griegos podia decidirse que en cuanto a la educacién no se 

conocia el término libertad, el Estado regulaba en forma rigurosa éste aspecto, 

al grado de que ef padre no tenia derecho alguno sobre la educacién de sus 

hijos. Las personas encargadas de impartir la educacién eran designadas por 

el Estado y los padres de !os pupilos no tenian la libertad de elegir si enviaban 

o no a sus hijos a recibir educacién, todo esto era con el fin de que la misma 

fuese comin. 

"Se reconocia al Estado el derecho de impedir que hubiese una 

ensefanza libre al lado de la suya. En Atenas llegé a promulgarse una ley que 

*prohibia instruir a los jévenes sin autorizacisn de las magistraturas, y otra que 

prohibia ensefiar filosofia”. 

Fué hasta el afio 445 A.C, con Pericles cuando empieza a organizarse la 

democracia ateniense, el cual en uno de sus discursos manifest6 que la 

constitucién que regia a Atenas no funcionaba en interés de una minoria, su 

principal objetivo era la igualdad, es decir, ta ley no haria diferencia alguna 

entre los ciudadanos en virtud del nacimiento o fortuna. 
  

5 FUSTEL DE COULANGES. "La ciudad antigua ".Ed. Porrda. Cuarta edicién. P 169, México, 4980. 

* Op, Cit. BURGOA, Ignacio. P. 171



  

"La constitucién de Atenas la convirtié asi, en una democracia en la que 

todos los ciudadanos tenian los mismos derechos, pues ni el nacimiento ni la 

riqueza conferfan ningtin privilegio politico, La limitaci6n consistia en que 

Pericles habia establecido que sélo podian ser ciudadanos los hijos de padres 

atenienses”. 

1.3, ROMA. 

La situacién del individuo en Roma era semejante a la que 

prevalecia en Grecia, Unicamente les eran reconocidos a las personas 

sus derechos politicos y civiles. 

Como en la mayoria de los pueblos de la antiguedad la esclavitud 

era una realidad y Roma no era la excepcién, incluso la esclavitud era 

considerada como una institucién del derecho de gentes. 

La libertad estaba reservada a un reducido grupo de personas, 

como al paterfamilias, el cual gozaba de un poder desmedido sobre los 

miembros de su familia y sus esclavos, teniendo en ocasiones la 

potestad de decidir sobre su vida o muerte. 

"La esclavitud era una instituci6n juridica conforme a la cual un ser 

humano se vela despojado de toda personalidad, asimilado a una cosa y 

como tal, perteneciente en plena propiedad a otro ser humano, por el 

mismo titulo que una bestia de carga o una cosa inanimada cualquiera’. 

El duefo del esclavo tenia la potestad de elegir sobre su vida o su 

muerte, en virtud de esto podia abandonarlo, venderlo o castigarlo, lo 

que produjo que el amo cometiera toda clase de abusos contra aquellos. 

  

7 SECCO ELLAURI. “La antigdedad y la edad media’, Ed. Kapelusz. Cuarta edicién, P 146. Buenos Aires, 

Argentina, 1983 

® VENTURA SILVA, Sabino. "Derecho Romano". Primera edicién. P 67. México, 1962.



  

Durante la época de la monarquia la organizacién politica y social 

de Roma estaba compuesta por Patricios, Clientes y Plebeyos. No es mi 

afaén el estudio profundo de fa organizacién social y politica del pueblo 

romano, por lo que Unicamente sefialaré los aspectos que tienen 

relevancia para el tema. 

Los Patricios constituian la raza noble, y ellos participaban en el 

gobierno del Estado y gozaban de todos sus derechos politicos y civiles. 

Los clientes eran personas agrupadas alrededor de fas familias 

patricias, estando bajo la proteccién de su jefe o patrén; éste les daba su 

proteccién, socorro y asistencia, les ofrece tierras gratuitamente pero a 

cambio de esto el cliente debe a! patrono respeto y abnegacién, ayuda al 

patrén en caso de guerra, cautiverio y dote para su hija, etc., las 

obligaciones eran reciprocas y la violacién por cualquiera de tos dos, era 

castigada severamente, siendo declarado "sacer" y pudiendo ser muerto 

impunemente. 

Los Plebeyos (plebis-vulgo en griego), ocupan en la ciudad un 

rango inferior, no tienen acceso a los cargos pUblicos, carecen de 

relaci6én con los patricios, no pueden contraer matrimonio con éstos, 

etc.. 

Al haber tales diferencias la fucha entre Patricios y Plebeyos se 

inicia, buscando los primeros, conservar el poder y {os privilegios, y los 

segundos, lograr fa igualdad tanto en el orden puiblico como en el 

Privado. 

Antes de que Servio Tulio Hegara a ser rey en el aho de 166 A.C., 

los patricios tenfan la carga del pago de los impuestos y de! servicio 

militar, pero a partir de la reforma de Servio Tulio, los plebeyos 

comienzan a participar de la carga contributiva y se incorporan al servicio 

militar, asi como en la confeccién de fa ley dentro de los Comicios por 

Centurias, aunque su voto, no era tomado en cuenta, ya que la mayoria 

se podia formar con la votacién de la clase rica, y ademas, las 

resoluciones tenfan que ser aprobadas por ef Senado.



  

Llegada la Republica en el afio de 245, el Rey es sustituido por dos 

magistrados patricios, los plebeyos pobres tienen que pedir prestado a 

los patricios y plebeyos ricos, al ser despojados de sus tierras de cuitivo 

por las continuas guerras, volviéndose de este modo atin mas pobres e 

imposibilitados para pagar sus deudas, pierden su libertad y se vuelven 

esclavos de sus acreedores. 

En el 260, los plebeyos salen de Roma al Monte Aventino, as/ los 

patricios ceden y los plebeyos obtienen proteccién de sus intereses: 

TRIBUNO PLEBIS, que se componia de dos magistrados plebeyas, 

servian durante un afio y detentaban un poder extraordinario. En el afio 

de 297 existian ya 10 Tribunos y al parecer, los primeros fueron 

nombrados por Jas curias; en el 283, la Ley Pabiblia confia su 

nombramiento a las tribus. 

Sus funciones son bloquear cualquier medida propuesta por los 

Magistrados, Cénsules y Senadores, es decir, tenian el derecho de veto, 

oponible en una milla alrededor de y en Roma. 

La figura del tribuno era importante y de alto respeto, cualquier 

persona, de cualquier clase que intentara violencia contra él, podia ser 

condenado a pena de muerte. 

A partir del establecimiento de fos tribunos, los plebeyos lograron 

mejorar su situacién politica dentro de! Estado logrando ciertos derechos 

y prerrogativas que antes estaban reservadas a los patricios. De esta 

forma, la plebe ya podia contraer matrimonio con patricios, desempefiar 

cargos consulares, aprobar leyes en Asamblea, sin el consentimiento del 

Senado. 

Los Tribunos reGnen a la plebe en Asambleas para deliberar y 

votar los plebiscitos, que sdlo tenian fuerza obligatoria para ella misma. 

Mas tarde las reuniones de la plebe van a ser en base a sus domicilios. A 

partir de la Ley Hortensia, en el 468, se da fuerza legal! a los plebiscitos 

votados en la Concilia Plebis, y se vuelven obligatorios para todos los 

ciudadanos. 
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Tras las justas reclamaciones de los plebeyos, los tripunos piden la 

redaccién de una ley fija aplicable a todos, logrando finalmente fa 

creacién de la Ley de las Doce Tablas, que reglammenta el Derecho 

Publico y el Derecho Privado, que es considerada como la base del 

Derecho Romano. 

“En la época imperial y hasta antes de la adopcidn del Cristianismo 

por el emperador Constantino, el gobernado independientemente de la 

clase social a que hubiese pertenecido, quedé a merced del poder 

publico, personalizado en Cesar’. 

El pensamiento de Cicerén, Marco Aurelio y Epicteto contienen 

tesis sobre la existencia de una ley universal aplicable por igual a todos 

los hombres. Especificamente Cicerén toca lo concerniente a la igualdad 

humana, afirmando que existen normas que rigen la vida tanto del 

hombre como de la sociedad, basadas en los principios de justicia y 

derecho y que debfan prevalecer sobre cualquier otra fey existente. 

1.4. EDAD MEDIA. 

Esta &poca cubre el periodo comprendido de ta segunda mitad del siglo 

V aproximadamente, a !a primera del siglo XV, es una etapa caracterizada por 

tos hombres deseosos de proctamar su propio avance intelectual. 

En esta etapa también conocida como época de las invasiones, los 

pueblos llamados bdarbaros no estaban perfectamente delineados en su 

formacién, pues por lo general estaban constituidos en tribus dispersas y 

aisladas, existia gran despotismo y arbitrariedad y las relaciones de caracter 

privado no estaban reglamentadas. Con tales circunstancias no puede 

concebirse al existencia de los derechos del hombre y menos ain el medio 

para su proteccidn. 

Por otra parte fa Iglesia durante la Edad Media tenia gran poder en 

Europa, sin embargo se vefa constantemente dislocada por las luchas entre los 

pontifices y los emperadores, los reyes y fos nobles. 

* Op. Cit. P 59 
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La época feudal se caracteriz6 por el dominio det propietario de la tierra 

sobre las personas que la cultivaban. Con el régimen feudal se establecié una 

especie de contrato entre el sefor feudal y sus vasallos; estos le debian 

fidelidad por toda la vida, teniendo asi para con él obligaciones militares, 

civiles y econdmicas, todo esto did como resultado el origen medieval de la 

servidumbre. 

‘Tal tipo de contrato dejé de ser un acto solemne, fundado en fa 

Santidad de la Palabra Empefiada, para convertirse en cartas que eran 

otorgadas a los ciudadanos como reconocimiento de sus derechos"”’.10 

En virtud de dicha servidumbre el Sefior Feudal gozaba de un poder casi 

ilimitado sobre sus siervos o vasallos. En virtud de lo anterior no pudo 

concebirse a la libertad como un derecho inherente del ser humano. 

Cuando fas ciudades de fa Edad Media fueron desarrolldndose, y los 

intereses econdmicos de las mismas fueron adquiriendo importancia, los 

citadinos se impusieron a la autoridad del sefior feudal, exigiéndole 

salvoconductos, cartas de seguridad, etc., y en general el reconocimiento de 

ciertos derechos que integraban una legislacién especial conocida como 

Derecho Cartulario. 

Se creé un régimen en virtud del cual se ponia un freno al poder del 

sefor feudal en beneficio de los habitantes de las ciudades. 

1.4.1. INGLATERRA. 

También durante la Edad Media, Enrique fi de Inglaterra, introdujo la 

instruccién de un sumario o investigacién para la solucién de litigios. Se 

dictaban veredictos 0 resoluciones a tales conflictos mediante la convocatoria 

por parte de jueces ambulantes de vecinos, generalmente en numero de doce, 

con el fin de interrogarlos y una vez reunidas las doce versiones en un mismo 

sentido se dictaba la resolucién; en un principio no fue muy efectivo, pero al 

paso dei tiempo buscé su perfeccionamiento, logrando asi que ademas de las 

consultas, los jueces buscaran fundamentar sus resoluciones en verdaderas 

pruebas, para evitar que se cometieran injusticias en contra det enjuiciado. 

‘© DIAZ MULLER, Luis. ‘Manuat de derechos humanos”. Coleccién de Manuales C.N.D.H, 1991/3. P 75. 
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“Los hombres libres ya tenfan derecho a pedir una investigaci6n, aunque 

el Rey Enrique tl, se podia reservar el derecho de conceder el permiso para 

que se realizara !a misma. Los barones pierden el poder judicial local y la 

nobleza acepta el nuevo método, que mas tarde se extenderia a las causas 

criminales. Redacta también junto con su Consejo Real en 1164, las 

Constituciones de Calderén‘', buscando con ellas, evitar los abusos del clero. 

Esto es un gran avance pues se institucionalizan legalmente los medios de 

proteccién de derechos que antes no eran reconocides ni protegidos como 

tales. 

Los nobles conservadores, pretenden detener el avance de la monarquia 

y buscan crear un gobierno constitucional, asi con el asesinato del Arzobispo 

de Cantorbery, en manos de Jos caballeros de Enrique li, los barones 

comienzan a oponerse al Rey. En ese entonces, Felipe Il Augusto de Francia, 

confisca las tierras propiedad de !a corona inglesa. Sube al trono Juan, hijo de 

Enrique Hl, al cual sus stibditos le apodan "Sin Tierra" , por tal motivo. 

Juan Sin Tierra lucha por recuperar las tierras confiscadas, pero es 

derrotado en la batalla de Rouvines y Roche-Aux-Moines, y regresa a Inglaterra 

en 1214 y se encuentra con que los barones exigen sus derechos, renuncian a 

su fidelidad al Rey, realizan reuniones clandestinas, redactando varias 

declaraciones de derechos, hasta que en ei afio de 1215, se oponen 

abiertamente al rey enfrentandose en Runnymede, y tras varios dias de 

discusi6n, Juan Sin Tierra se ve obligado a poner su sello en la Carta Magna, la 

cud! estaba redactada en latin, sobre pergamino; se hicieron varias copias de 

ella y se enviaron a las catedrales de Inglaterra para asegurar su conservacién. 

Los Sheriffs !a deb/an leer cuatro veces al afio en los tribunales de fos 

condados, se ordené a los obispos que excomulgaran a quienes dejaran de 

cumplir con sus preceptos y los barones se unleron para lograr su 

cumpltimiento. Fué confirmada por Juan Sin Tierra y sus sucesores en muchas 

ocasiones. 

Aunque esta carta se ocupaba de los derechos de los barones y no de 

los siervos, su idea esencial era que la justicia dependia de !a observancia de !a 

ley por todos, incluido el rey y abria camino a nuevas libertades. 

  

" "Edad de la fe". TIME LIFE BOOKS. Impreso en Espaiia por Novograph, S.A. P 142 y 143. Madrid, 1979. 

idem P. 144 y 145 
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Este documento contiene compromisos aceptados por el soberano a los 

nobles ingleses, en relacién con su futuro gobierno por medio de un Gran 

Consejo, y con respecto a los compromisos sobre la forma de recaudar los 

tributos, pero muy especialmente de que promete respetar los derechos 

individuales de seguridad y de libertad de comercio. 

1.5. SIGLO XVIli 

Varios autores le han denominado la Edad de las Luces, en la cual se 

presentaron paulatinamente fenémenos que anunciaban cambios en la 

evolucién histérica; tales como el crecimiento acelerado de la poblacién, ta 

Revolucién Industrial, las inquietudes politicas que se fueron difundiendo en 

cada uno de los Estados Europeos a partir de la década de 1760. Tanto Estados 

pequefios como Ginebra y los grandes como Inglaterra y Francia, demandaban 

cosas tales como la participacién en fa vida politica, en el derecho al voto, en la 

libertad de expresi6n, etc. a sus representantes. 

Y aun en Estados autoritarios como Prusia, Austria de los Habsburgo y 

Rusia, se gestaban cambios, con todo y la existencia de la censura politica. 

1.5.1. ESTADOS UNIDOS. 

En 1775 estallé la Revolucién Norteamericana, tras tensiones generadas 

en la década de 1760, entre Inglaterra y las Colonias, aunque también habia 

luchas internas entre los colonos y sus gobiernos en su lugar de origen. Asi se 

da ia Declaracién de Derechos de Virginia del 17 de Junio de 1776,contenida 

en un breve documento de catorce puntos, entre los cuales sobresale el 

primero: "Que todos los hombres son por naturaleza igualmente fibres e 

independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales, cuando 

entran en estado de sociedad, no pueden por ningdn contrato, privar o 

despojar a su posterioridad; especialmente el goce de ta vida y de la libertad 

con los medios de adquirir y de poseer la propiedad y de perseguir y obtener 

la felicidad y la seguridad". 

“* ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo IV. P. 625 
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Dicha declaracién fué la Constitucién de la Colonia de Virginia y la 

misma inspiré a la Constitucién Federal Norteamericana. 

Lo mas sobresaliente de la constitucién del Estado de Virginia consiste 

en un catélogo de derechos conocido como Bill of Rights en el cual se 

teconocieron los derechos fundamentales del gobernado frente al poder 

piblico. Dicha constitucién sirvié de modelo para ef documento francés de 

1789. 

Ademés de los derechos fundamentales se practicéd el habeas corpus 

desde la época colonial, institucién respetada por fa constitucién federal. 

Muchos de fos observadores Europeos veian a los colonos como los 

verdaderos hombres de la ilustracién, cultos pero sencillos en sus gustos y 

decididos a tuchar por su libertad. Contribuyendo de la Evoluciédn de los 

Derechos de! Hombre que los ilevé desde el rango declarativo hasta un nivel 

juridico interno y por fin la jerarquia del orden constitucional. 

1.5.2, FRANCIA. 

Aunque muchas de las ideas de los Enciclopedistas se difundian 

r4pidamente en Europa, los movimientos sociales y politicos eran lentos, 

debido a la presién de los gobiernos poderosos. 

A la muerte de Luis XV, su sucesor, Luis XVI, proponfa hacer varias 

reformas fructiferas; nombré a Jaques Turgot, uno de los Enciclopedistas mas 

destacados, como Ministro de Marina, y después como Inspector de Finanzas. 

Este buscé dar libertad al comercio, libertades para escoger oficios y 

profesiones, pidié que se buscara una distribucién de un gravamen equitativo, 

de acuerdo a las clases sociales, y que fos protestantes tuvieran derechos 

civiles. Como consecuencia de tantas reformas duré poco en el poder y fue 

cesado de manera sumaria en 1776. 

En las décadas de 1770 y 1780, ta situacién era critica, el Estado pedia 

préstamos a los banqueros europeos, y ya no era posible ocultar las malas 

finanzas del Estado. 
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En Abril de 1789, las parroquias de Francia redactaron sus Cahiers de 

Doléances, para preparar la convocatoria de los Estados Generales, Asamblea 

Nacional que representaba las tres clases de la sociedad francesa: Clero, 

Nobleza y Comun del Pueblo. 

Los Cahiers de Doléances tendian a excluir al Rey de toda 

responsabilidad por el abuso del poder real, mientras que se demandaban 

cambios en el pago de impuestos, supresién a exenciones y privilegios, 

derechos de propiedad etc.. 

Existia controversia sobre cébmo la Asamblea trataria Jos asuntos. La 

nobleza y el Clero buscaban que cada Estado votara como unidad, y asi lograr 

la mayoria, y controlar a la Asamblea; el Tercer Estado queria que cada 

hombre votara como individuo, y lograr de este modo la mayoria, pues su 

tepresentacién en ja Asamblea ascendia al cincuenta por ciento del total y 

contaba ademas con el apoyo de las liberales de otros Estados. 

El 23 de Junio de 1789 Luis XVI decidiéd mantener la distincidén entre las 

tres, declarando nulas las resoluciones de! Tercer Estado, esto provocé que el 

pueblo se levantara en contra del Rey y apoyaran atin mds al Tercer Estado, 

entonces presidido por Bailly. 

El 27 de Junio, el Rey rompié con los Estados Generales y formé una 

Asamblea, formada por su Clero Leal y sus Nobles Leales, y ef 9 de Julio 

adopté el nombre de “Asambiea Constituyente”. El 14 de Julio del mismo afo, 

el pueblo tomé ta Bastilla. Para fines de Agosto habfan desaparecido fos 

privilegios feudales, y el 26 de Agosto se hace la "DECLARACION DE LOS 

DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO", que fue aprobada por la 

Asamblea Nacional y por et Rey Luis XVI el 5 de Octubre™. 

La Declaracién Francesa contenia como derechos fundamentales los 

siguientes: fibertad, propiedad, seguridad, resistencia a la opresién, y como 

derivados aquellos que se refieren a fa materia penal. Ademds de estas 

garantias se tomaron en cuenta aquellas como !a libertad de pensamiento, de 

expresién del mismo, de religién. 

*“DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO”. Ed. Bilingle, LIV Leg. Cam. 

Dip. H. Congreso de la Unién. México, 1989, en ocasién de! bicentenario de la Revolucion Francesa y la 

Declaracién de 1789. 
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La Declaracién de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 24 de 

Julio de 1793, fue la consecuencia de la abolicién de la Monarquia declarada 

en 1792, y aunque nunca entré en vigor no deja de ser un antecedente del 

tema que nos ocupa. 

Los avanzados principios de las declaraciones sirvieron de base y 

ejemplo a generaciones posteriores, muchas de las cuales se adaptaron a su 

realidad para poder aplicarlas, sin cambiar su esencia. 

A pesar de tan loables declaraciones, la historia guarda suchas, 

revoluciones y guerras, que distan mucho de los principios plasmados en tales 

declaraciones. 

1.6. PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, fa cual duré cinco afios y 

termino con fa firma del tratado de Versailles, firmado en 1919; en dicho 

tratado se comprometian a garantizar la libertad religiosa, proscribir 

fortificaciones militares, a no adiestrar militarmente a los indigenas y a prohibir 

el tréfico de esclavos; asi mismo se prometié a los pueblos coloniales darles 

su libertad eventual, pero se sostenia que no eran pueblos capaces de 

gobernarse asi mismos y decidieron que era benéfico que fos guiaran 

Naciones avanzadas. 

También se crea la SOCIEDAD DE NACIONES, !a cual era vista como el 

organismo que lograrfa la cooperacién econémica de los paises y la solucién 

pacifica a las disputas internacionales, pero no logré sus objetivos y al poco 

tiempo estallé la nueva guerra. 

1.7. SEGUNDA GUERA MUNDIAL. 

Esta guerra duré de 1939 a 1945. Aun no terminaba la guerra, cuando 

las potencias aliadas se reunieron en San Francisco California para establecer 

un organismo internacional, que al igual que ta Sociedad de Naciones, 

dedicara sus esfuerzos para fibrar a las futuras generaciones del azote de las 

guerras. 
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De esta forma, a partir del 24 de Octubre de 1945 empieza a regir la 

Carta de la Organizacién de las Naciones Unidas, o "Carta de San Francisco", 

cuyo objetivos son, entre otros, los siguientes: 

e Reafirmar {a conviccién de la humanidad de los Derechos 

Fundamentates de} Hombre, en ta dignidad y valor de la persona 

humana, 

* Promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto mas amplio de libertad. 

* Crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y ef 

respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y demas fuentes 

del Derecho Internacional. 

¢ Unir fuerzas para ef mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales. 

¢ Repetir el principio de Igualdad de derechos y Ia libre determinacién de 

los pueblos. 

« Fomentar las relaciones de amistad entre las Naciones. 

e Fortalecer la paz universal. 

¢ Realizar la cooperacién internacional en solucién de problemas 

internacionales de carActer humanitario, de caracter econdmico, social 

y cultural, y en el desarrollo y estimulo al respeto de los derechos 

humanos y tas libertades fundamentales de todos, sin distincién por 

motivos de raza, sexo y religién. 

A través de esta Carta, el Derecho Internacional, ha sefalado claramente 

que los Derechos Humanos son universales e indivisibles; por Jo tanto los 

Estados miembros de las Naciones Unidas, no pueden invocar el principio de 
la no intervencién cuando se trate de violaciones a los Derechos Humanos. 

Una vez concluida fa segunda guerra mundial y sobretodo a raiz de la 

Organizacién de las Naciones Unidas en 1945, la Organizacién de Estados 

Americanos (OEA) en 1948 y el Consejo de Europa en 1949, habia que cobrar 

auge en cuanto a la participacién directa de la comunidad internacional, en una 

lucha por el reconocimiento generalizado y el respeto efectivo de los derechos 

humanos de todo individuo, sin distincién de ninguna especie y sea cual fuere 

el Estado bajo cuya jurisdiccién se encuentre. 
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4.8, LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA ONU. 

El 2 de Mayo de 1848, se promulga fa "DECLARACION UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS DEL HOMBRE", producida por la IX Conferencia 

Interamericana, en Parts, la cual complementa a la Carta de Naciones Unidas y 

da base af sistema de derechos humanos de ta ONU. Redactada en dos 

capitulos, el primero precisa los derechos y el segundo los deberes. 

En la parte referente a los derechos sobresale la libertad individual, 

expresando fa dignidad de esa libertad; en tanto que el segundo capitulo 

constituye una novedad en las decfaraciones, debido a que enumera deberes 

tales como asistir, alimentar, educar , amparar a los hijos menores de edad, 

votar, obedecer la ley, pagar impuestos y trabajar entre otros. 

En esta declaracién se plasma el deber que tienen todos de reconocer 

los Derechos del Hombre. Asi todo aquel que aboga por fa negligencia o 

abolicién de esos derechos, pierde el titulo moral a sus propios derechos del 

hombre y al mismo tiempo la proteccién que estos fe dan. 

El articulo 60 de dicha Carta designa a! consejo econémico y social para 

la proteccién y fomento de los derechos humanos, obviamente bajo la 

autoridad de la Asamblea General. 

Con fundamento en estos textos se cred en el afio de 1946 la Comision 

de Derechos Humanos, por el Consejo Econémico y social de tas Naciones 

Unidas, presidida por la sefiora Roosevelt y Rene Cassin como Vicepresidente. 

ANTECEDENTES NACIONALES. 

1.9. MEXICO. 

1.9.1. EPOCA PREHISPANICA. 

Es dificil hablar de Derechos Humanos en México durante la época 

prehispanica, debido a que los regimenes sociales en que estaban basados los 

pueblos eran primitivos y rudimentarios. 
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El Derecho Publico, entendido como un conjunto de normas que 

organizaban la estructura del Estado asi como las relaciones entre gobernante 

y gobernado, en la época pre-colonial equivalfa a un conjunto de regias 

consuetudinarias que establecian la forma de designar al jefe supremo, el cual 

atendiendo a factores de indole religioso, tenia un poder ilimitado. 

Si bien es cierto que en esta época existian consejos de ancianos y 

sacerdotes cuya funcién era aconsejar al jefe supremo, también lo es que éste 

no tenia obligacién alguna de acatarse a dichos consejos. 

En tales circunstancias podemos deducir que el poder ptblico no 

reconocia derecho alguno al gobernado. 

A pesar de esto, existfan pueblos que contaban con un derecho 

consuetudinario, pues existia un conjunto de prdcticas que regulaban las 

relaciones entre los miembros de la comunidad y fijaban penalidades para 

aquellos hechos considerados como delictuosos, quedando la aplicacién de las 

mismas a criterio del jefe supremo. 

1.9.2, EPOCA COLONIAL. 

Durante fos dos primeros decenios de la conquista, la poblacién 

indigena disminuy6 en forma notable, debido a la escasez de alimentos y las 

epidemias, aunado al mal trato que recibian los indigenas. 

Es asi como en 1511 Fray Antonio de Montesinos protesta contra los 

malos tratos que reciben los indios, uniéndosele a tal causa Pedro de Cérdoba 

y salié a la luz publica et grave problema entre conquistadores y conquistados, 

siendo el resultado de estas oposiciones las "Leyes de Burgos" de 1512 y 

adicionadas en 1513. 
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En 1523 Fray Bartolomé de las Casas, censuré la crueldad y los abusos 

de los conquistadores y encomenderos, sosteniendo que "las guerras de 

conquista son injustas y propias de los tiranos; por otro lado sostiene que “fas 

encomiendas como los repartimientos son tiranicos y malos, que el rey no 

puede justificar los robos y guerras hechos a los indios, ni los repartimientos, 

que también los habitantes de tas Indias tenian derecho a hacerles fa guerra a 

los espafoles"®. 

En la Nueva Espafia la autoridad suprema era el rey de Castilla, 

representado por el Virrey. En esta &poca existe gran preocupacién por parte 

de !a Corona, debido a ios intereses materiales y sobretodo espirituales de los 

indios. 

En Espafia el rey contaba con ef llamado Consejo de Castilla, el cual lo 

auxiliaba para resolver cualquier tipo de conflicto en esas tierras, en base a 

esto se implanté en fa Nueva Espana un Consejo con las mismas atribuciones 

al existente en Espafia, al cua! se le denominé Consejo de Indias, el cual a su 

vez actuaba como organismo consultor del rey. 

Buscando unificacién entre las disposiciones dictadas para los dominios 

espafioles en América, el rey Carlos ll, en 1681 crea la recopilacién de las 

Leyes de Indias {a cual tiene cierta tendencia a proteger a los indigenas contra 

las arbitrariedades de los espafioles, criollos y mestizos principalmente, asi 

como la idea de evangelizar a todos los indigenas. 

"La Legislacién de Indias fue, por tanto, eminentemente protectora del 

indio, y este af4n de tutelar llegé al extremo de considerar al elemento 

indigena sujeto a un verdadero regimen capitis deminutio, restrictor de su 

capacidad juridica en muchos aspectos"”. 

5 DOCUMENTOS Y TESTIMONIOS DE CINCO SIGLOS", C.N.D.H, Coleccién Manuales, 1991/9, P. 10. 

"8 Op Cit. P. 95 
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Aunque durante la encomienda si se cometieron grandes abusos, hubo 

excepciones tales como la que algunos encomenderos brindaban proteccién a 

sus indios contra los abusos de otros colonizadores. Por otro lado fa 

encomienda provocé la creacién de grandes fatifundios, pues los 

encomenderos obligaban a los indios a que les cedieran sus tierras, aunque 

esos traspasos estaban vigilados por las audiencias para que los indios no 

saliesen perjudicados, pero este control no fue eficaz, pues los propios 

representantes de los indios eran limitados con frecuencia. 

El encomendero tenia que vivir en su encomienda, no se permitia el 

ausentismo, si moria sin descendencia, o se iba a vivir a otra parte, o llegaba a 

1a ditima generacién legaimente admitida, los indios encomendados eran 

liberados de la encomienda y quedaban como vasallos directos de la corona. 

Por fo tanto la encomienda era una figura transitoria, para organizar los nuevos 

territorios, cristianizar a los indios y recompensar a algunos de los 

conquistadores. Asi a fines del siglo XIV la Corona tenia tres quintas partes de 

la poblacién indigena bajo su poder. 

La encomienda podia durar en total cuatro generaciones, y se podia 

prorrogar una generacién mas mediante el pago de un erario. La inseguridad 

de fos privilegios concedidos a los encomenderos provocé que los indios 

fueran explotados, pues se buscé obtener de ellos todo lo que se pudiera antes 

de que la Corona les otorgara su libertad. 

Espafa no confiaba plenamente en fos representantes que se 

encargaban de gobernar en su nombre en la Nueva Espafia, por ello creé dos 

procedimientos con el fin de controlar la actuacién de estos funcionarios, y 

eran los “Juicios de Residencia" y tos “Juicios de Visita". Ambos exigen una 

posible responsabilidad por viojaciones, a los funcionarios virreinales, 

El Juicio de Residencia se aplicaba a virreyes, oidores (funcionarios de 

las audiencias} y capitanes generates. Cuando terminaban el ejercicio de su 

cargo debian ser domiciliados o residenciados con el fin de quedar bajo 

custodia y sujetos a juicio, en lo que se realizaban las investigaciones 

necesarias para encontrar alguna responsabilidad por violaciones y asi 

proceder ante el Consejo de Indias. 

Durante ei tiempo de la colonia, en las ciudades de la Nueva Espania, 

existieron los pregones en las calles, para que cualquier persona victima de 

agravio pudiera acusar o reclamar al funcionario que !o habia cometido y asi 

procediera este juicio. 
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Si el funcionario resultaba inocente, quedaba en plena libertad, pero si 

resultaba culpable debfa resarcir el dafio ocasionado. 

Los Juicios de Visita, se realizaban en secreto, sin que el funcionario se 

enterara. Esto sucedia en el caso de que el propio Consejo de Indias o et rey 

sospecharan la comisi6n de alguna arbitrariedad por parte de algun 

funcionario, y mandaba asi los visitadores, que realizaban su trabajo 

discretamente hasta integrar un expediente que !o remitia al Consejo de indias. 

1.9.3, EPOCA INDEPENDIENTE. 

Las posiciones de los precursores del movimiento de Independencia 

eran fograr ta libertad del pueblo mexicano en todos sus aspectos. Ignacio 

Allende, Miguel Hidalgo y Costilla no tuvieron ideas concretas sobre la 

organizacién politica que se implantaria después de su victoria. 

Una de fas causas de mds importancia del movimiento de 

Independencia era e! respeto a los Derechos Fundamentales, con especial 

atencién a la libertad, y es asi como el segundo bando de Hidalgo en 

Guadalajara proscribe la esclavitud a través de decreto del seis de Diciembre 

de 1810. 

Mientras tanto en Espafia se busca elaborar una constitucién, fa 

Regencia es remplazada, y esto deja en absoluta libertad a las cortes para la 

elaboracién de fa misma, fa cua! recibiria el nombre de Constitucidn Politica de 

la Monarquia Espafola o Constitucién de Cadiz, promulgada el 19 de Marzo de 

1812, la cual es la primera constitucién formal que rigié a México. 

Después de la ejecucién de Hidalgo y Allende, José Maria Morelos y 

Pavén en el afio de 1813 convoca al primer Congreso de Anahuac, con la 

finalidad de que México una vez independiente tuviese un congreso 

representativo, elegido por el pueblo, un sistema de gobierno encabezado por 

mexicanos con igualdad de derechos. Es asi como el 14 de Septiembre del 

mismo ajo, Morelos publica los “Sentimientos de !a Nacién', en donde entre 
otros principios, proclama la necesidad de moderar la indigencia y Sa 

opulencia, divisién de poderes, soberanfa, ausencia de privilegios, la aboticién 

de fa esclavitud y fa tortura. 
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El ya citado congreso, promulga el 22 de Octubre de 1814 la 

Constitucién de Apatzing4n en la cual se procuraba primordialmente ta 

proteccidn integra de los derechos de igualdad, seguridad, propiedad y sobre 

todo de libertad. 

Cuando Morelos intenté trasladarse a Michoacén su congreso 

Insurgente fue capturado y tras ser acusado de herejia, traicién y demas 

crimenes, fue procesado y declarado culpable, siendo ejecutado el 22 de 

Diciembre de 1815. Pero sus ideales fueron inspiracién de sus seguidores y su 

lucha la continuaron otros jefes como Vicente Guerrero. 

"Durante esa época los criollos deseaban una forma de gobierno propio 

y en consecuencia una independencia absoluta. Asi es como nace el Plan de 

Iguala, proclamado el 24 de Febrero de 1821, apoyado por et ejercito 

trigarante, el cual buscaba independencia de Espafa, igualdad de derechos 

para espanoles y criollos y supremacia de la religién catélica’.” 

El segundo congreso constituyente expidié el 4 de Octubre de 1824 la 

"Constitucién Federal", en la cual se plasmaron altas ideas liberates, tales como 

la libertad de escribir, imprimir y publicar ideas politicas sin necesidad de 

licencia, revisién o aprobacién anterior, cuidando siempre fa observancia de 

las leyes generales de la materia, se prohibia la confiscacién de bienes, 

retroactividad de las leyes, etc. més no comprendié un catélogo de derechos 

del hombre. 

"Durante el Santanismo se establece el tercer congreso constituyente, 

surgen las "Siete Leyes", las cuales sirven de base para una nueva constituci6n, 

y en la cual se establece un capitulo referente a los derechos y obligaciones de 

los habitantes de la Republica, que en siete fracciones establece el primer 

catdlogo organizado de garantias"®. 

El 21 de Mayo de 1847 se restablece 1a constitucidn de 1824 pero con 

algunas reformas como la supresién de la vicepresidencia, existencia de un 

voto directo, juicio de amparo, el cual fue elevado al rango de constitucional y 

se convirtid en protector de los Derechos Humanos. Dicha constitucién en su 

articulo cuarto establece: 

SMITH BRADLEY. "México, arte e historia’. Ed. Tolteca. México 1979. P. 272, 

‘8 MORENO, Daniel. "Derechos Constitucional Mexicano". Ed. Pax. México, ?. 88. 
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"Para asegurar los Derechos del Hombre que la constitucién concede, 

una ley fijaré las garantias de fibertad, seguridad, igualdad y propiedad de que 

gozan los habitantes de fa Reptiblica y establecera los medios de hacerlas 

efectivas" 

En 1847 el Congreso del estado de San Luis Potosi crea una institucién 

que representa un avance para la proteccién de los derechos de las clases mas 

necesitadas, se crean procuradurias de los pobres pero desgraciadamente esta 

institucién no logré todos sus propésitos ni trascendencia a otras legislaciones 

estatales. 

Santa Anna llegé a limites inimaginables, fue nombrado Alteza 

Serenisima, sus ayudantes, edecanes y consejeros recibieron titulos de 

nobleza. La venta del Valle de la Mesilla fue un hecho que contribuyé a su ruina 

y derrocamiento. 

En este entonces se empezaba a gestar ef movimiento de Reforma, 

preparadndose el camino para la llegada de Comonfort, Alvarez, Juarez, entre 

otros, los cuales a través del Plan de Ayutla, del 1 de Marzo de 1854 derrocan a 

Santa Anna. 

En ef interinato presidencial queda Juan Alvarez y el 23 de Noviembre 

de 1855, se expide la Ley Juarez, la cual queda considerada por los 

conservadores como una agresién debido a su tendencia liberal y anticlerical. 

Entre sus finalidades destaca ja de lograr la igualdad entre los hombres, 

suprimir fueros y privilegios y todo esto sirve como antecedente de la 

Constitucién de 1857. 

Asi en el ao de 1856 aparece el "Estatuto Organico Provisional de la 

Republica Mexicana", mientras se promulgaba la constituci6n de 1857, con 

inspiracién en la Constitucién de 1824, situaci6n que implica que se retomen 

tendencias centralistas por lo cual se produce un estancamiento practico 

juridico. 

Lo positivo de este estatuto es que empieza a haber una divisién entre 

potestades civiles y eclesidsticas y ademas en el mismo un capitulo dedicado 

nica y exctusivamente a garantias individuales, en su capitulo V, y reconoce a 

las siguientes: libertad, seguridad, igualdad, propiedad, derechos politicos, 

limitaciones polliticas, etc.. 
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La Constitucién de 1857 estableci6 en sus aspectos generales, el 

sistema republicano, representativo y federal; dividiendo fos poderes en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Era una constitucién ecléctica y tuvo una 

vigencia de 60 anos. 

Con esta constitucién se declaré una guerra abierta contra el clero, el 

Papa condené y reprobé excomulgando a quien la jurara y siguiera, y por lo 

mismo el mexicano tenia dos opciones: 

A)Ef régimen y fa constitucién, que buscaban salvaguarda de la libertad y 

la proteccién de las aspiraciones personales y sociales; o 

B) Su conciencia bajo el chantaje de la Iglesia, aprovech4ndose de la 

ignorancia de aquellos dias. 

Muchas personas a pesar de las presiones existentes se mostraron fieles 

a los preceptos de la Constitucién, mientras que otros pretendian el 

restablecimiento de la Constitucién de 1824, al ver que sus ambiciones se 

trunearan con los principios constitucionales de aquel entonces. 

El Titulo primero seccién primera de fa Constitucién, precisamente se 

titula "De fos Derechos del Hombre", consta de veintinueve articulos entre fos 

que destaca el articulo primero, el cual establece el reconocimiento de los 

derechos del hombre como base de todas las instituciones sociales; explica el 

maestro Noriega "... el Derecho Individual era anterior al estado y no tenia su 
origen en él’. 

Desafortunadamente el reconocimiento de los Derechos Humanos en 

aquella 6poca era un hecho totalmente alejado de la realidad que se vivia, pues 

lejos de ocuparse de los Derechos Humanos y protegerlos, éstos eran violados 

constantemente y muchas de estas violaciones quedaban impunes. 

Al rededor de 1859, Judrez empieza a expedir las Leyes de Reforma, 

siendo en total nueve las cuales son: 

« Ley de separacién del Estado y la Iglesia. 

¢ Ley de nacionalizacién de bienes ectesidsticos. 

* Ley de supresién de érdenes monasticas. 

e Ley que instituia el Derecho Civil. 
  

‘? NORIEGA CANTU, Alfonso. ‘Naturaleza de fas garantias individuafes de 1917°.U.N.A.M. P 17. México 
1967, 
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« Ley de secularizacién de cementerios, 

« Ley de tolerancia de cultos. 

e Ley de libertad de imprenta. 

« Ley de secularizacién de hospitales y establecimientos de beneficencia. 

e Ley de instruccién publica. 

Con el triunfo de Carranza, afios mas tarde, surge la idea de elaborar una 

nueva constitucién, la intencién que tenia el Congreso era la de reformar la 

Constitucién de 1857, 

Los Constituyentes con precursores como el "Nigromante‘, con sus 

ideas de utilidades en las empresas, y Ponciano Arriaga con sus 

pronunciamientos de la funcidén social de la propiedad, actuarfan sobre fuertes 

cimientos para la evolucién y asentamientos de los Derechos Humanos. 

La finalidad del Constituyente de Querétaro era !a bisqueda de un modo 

de vida acorde con la dignidad humana, buscando la satisfaccién de 

necesidades morales y materiales de los hombres. Todo esto representaba un 

eslabén en la formacién politica del pueblo mexicano, con plena conciencia 

liberal, 

Carranza manifests la idea de resolver el problema agrario, limitacién de 

la jornada de trabajo, edificacién de escuelas y de casas de justicia. 

“Asimismo se expidié una Ley del Municipio Libre, Ley de Divorcio, Ley 

Agraria y Ley Obrera, ambas de 1915, reformas al Cédigo Civil y abolicién a las 

tiendas de raya”. 

Entrando en materia de los Derechos del Hombre, la Constitucién de 

1917, los reconoce en le capitulo primero, titulo primero, denominado "DE LAS 

GARANTIAS INDIVIDUALES", siendo su fuente los Derechos del Hombre. 

José N. Macias por su parte manifesté: "Las Constituciones no necesitan 
declaran cuales son los derechos; necesitan garantizar de ja manera mas 

completa y absoluta, todas las manifestaciones de libertad. Por eso deben 

otorgarse garantias constitucionales".”! 

7 MADRID HURTADO, Miguel de la. "Los derechos del Pueblo Mexicano”. Tomo Il. Camara de 

diputados. L Legislatura, P 597, México 1975, 

2" F. PALAVICINI, Félix. "Historia de ia Constitucién de 1917". Tomo I. México 1960. 
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Luis Dias Muller establece que: ‘la garantia constitucional es el 

instrumento legal! que sirve para la proteccién de los derechos humanos en los 

ordenamientos de Derecho Positive, resultando limitativas, pues regulan la 

conducta def hombre o de un conjunto de individuos dentro de un estado™. 

En base a lo anterior la diferencia entre garantias individuales y 

derechos humanos, consta en que fos derechos humanos son principios o 

ideas universalmente reconocidas o aceptadas, no se encasillan en un 

territorio o Estado determinade a diferencia de las garantias individuales. 

Como corolario de lo anterior, se apuntaran las atinadas palabras del 

Doctor Carpizo "... mientras que los derechos humanos son ideas generates y 

abstractas, las garantias individuales que son en su medida, ideas 

individualizadas y concretas'”’, 

22 Proyecto de reformas constitucionales de la Secretaria de Justicia de 1916, Los derechos del pueblo 

Mexicano, 

23 CARPIZO MC GREGOR, Jorge. "La Constitucién Mexicana de 1917".Editoria! Porrta, P 162. México 

1983. 
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CAPITULO Il 
"DE LOS DERECHOS HUMANOS" 

Mucho hemos hablado de los derechos Humanos, mas sin embargo no 

hemos hecho alusién a que es lo que debe entenderse por tales, lo cual sera el 

principal objetivo de este capitulo. Asimismo precisaremos ademas de su 

concepto, su fundamente, clasificacidn, ete.. 

Para partir de un punto comin en el desarrollo de este capitulo cabe 

mencionar que la dignidad de fa persona humana constituye la base de la 

conceptualizacién de los derechos humanos, y al tener esta categorfa son 

oponibles frente a todos los demas hombres y de modo especial frente al 

poder del Estado, 

2.1. CONCEPTO, 

El vocabio derechos humanos encierra una redundancia en virtud de 

que todos fos derechos son humanos, A lo largo del devenir hist6rico estos 

han recibido distintos nombres tales como derecho naturales, derechos 

innatos u originales, derechos individuales, derechos del hombre y del 

ciudadano, etc.. 

En cuanto a la expresién de derechos naturales, ésta no resulta 

desacertada ya que de los derechos de que se trata tienen su fundamento en la 

naturaleza humana. 

El calificativo de derechos innatos u originales fue usado para 

contraponerlos a los derechos adquiridos o derivados, queriendo significar 

que los primeros nacen con el hombre, sin requerir ninguna otra condicién, 

mientras que !os segundos para existir necesitan de un derecho positivo. 

El término derechos individuales fue utilizado con gran frecuencia en 

épocas en que tanto la filosofia como la politica estaban impregnadas de 

individualismo. 
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En cuanto a los derechos de! hombre y del ciudadano, esta expresién 

tiene un gran significado histérico e individualista correspondiente a la época 

en que existia gran peligro de violaciones a estos derechos existiendo la 

necesidad de defensa de los mismos, consider4ndose al hombre como 

individuo y como ciudadano frente al Estado. 

Es muy dificil establecer un contenido conceptual de los derechos 

humanos, “el problema no reside sdlo en una utilizacién caprichosa de 

vocablos, sino en la heterogeneidad de los propios, lo que hace muy dificil, 

por no decir imposible, delimitar algtin elemento comin a todos ellos y que, a 

su vez, no se halle presente en otros derechos considerados no 

fundamentales'™*, 

Diversos autores han pretendido establecer un concepto que permita la 

mejor comprensién de su importancia, por tal razén se citan a continuacién 

definiciones de diversos tratadistas: 

El jurista José Castafidn Tobehas define “los llamados derechos del 

hombre como aquellos derechos fundamentales de la persona humana - 
considerada en su  aspecto individual como en el comunitario- que 
corresponde a éste por razén de su naturaleza (de esencia a un mismo tiempo, 
corpérea, espiritual y social) y que deben ser reconocidos y respetados por 
todo poder y autoridad y toda norma juridica positiva. Cediendo no obstante, 
en su ejercicio ante las exigencias del bien comtin'?>. 

Basicamente los derechos del hombre son algo que toda persona 
posee. No son derechos que ef hombre adquiere por realizar determinado 
trabajo, tal y como lo expresé Jaques Maritain. 

"La persona humana tiene derechos por el hecho de ser persona, un 
todo, la duefia de si misma y de sus actos y la cual en consecuencia no es 
meramente un medio para lograr un fin, sino un fin de por si, un fin que tiene 
que ser tratado como tal...En virtud de la ley natural, la persona humana tiene 
derecho a ser respetada, ella es ef sujeto de los derechos que posee. Estas 
son las cosas que te deben al hombre por el mismo hecho de ser hombre'*. 
  

* PRIETO SANCHIS, Luis. “Estudio sobre los derechos fundamentales". Editorial Debate. Primera 
edicién. Espafia, 1990. P. 76. 

cad TERRAZAS, Carlos R. "Los derechos humanos y las constituciones politicas de México”. Editorial 
Porrda. México, 1992. 182 Pags. 

% tdem 
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Luc Somer Hausen define a los derechos del hombre como " derechos 

universales 0 propiedades de los seres humanos como tales seres humanos 0 

como individuos del género humano, inherentes al ser humano donde quiera 

que se encuentre, sin distincién de época, lugar, color, sexo, origen ni medio 

ambiente. Son en realidad la clave de la dignidad del hombre".”” 

Por Ultimo ef maestro Ignacio Burgoa dice que “ los derechos del 

hombre se traducen en el fondo, en potestades inseparables e inherentes a su 

personalidad; son elementos propios y consustanciales de su naturaleza como 

ser racional, independientemente de su posicién socio-juridica en la que 

pudiera estar colocado ante el Estado y sus autoridades””*, 

Por otra parte el reglamento interno de la CNDH, los define como 

aquellos que son inherentes a la naturaleza humana, sin los cuales no se puede 

vivir como ser humano. 

De acuerdo con T.H. Green, los derechos humanos son considerados 

como l|a afirmacién de los fines humanos que han de realizarse en ef futuro, 

mas que como Caracteristicas correspondientes a! hombre como tal, ademas 

la sociedad es necesaria para salvaguardarlos y son creados y ampliados por 

ésta. 

Por fa naturaleza de estos derechos, éstos son considerados como 

dinamicos en virtud de que estos van transform4ndose conforme se 

transforman las necesidades humana y a medida que las oportunidades van 

amplidndose. 

Después de citar varias definiciones no difiero de ninguna de ellas, mas 
sin embargo, encuentro Ja del autor Luc Somer, como una de las mas 

completas, aunque yo le agregarfa que para poder hacer exigibles estos 

derechos, toda persona debe comportarse como ser humano, comportarse de 

acuerdo a las normas que nos establece nuestro sistema juridico mexicano. 

  

”” Autores Varios, "Los derechos del hombre’. Ed, Laila. Cuarta edicién. Barcelona, 1976, P 45 

Op Cit. BURGOA, Ignacio. P 155 
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Finalmente cabe destacar que los derechos humanos entran en el marco 

del derecho constitucional y del Derecho Internacional, cuyo propésito sera la 

defensa a través de medios institucionalizados de los mismos contra abusos 

de poder cometidos por autoridades u 6rganos del Estado, asf como promover 

el estudio y defensa de los mismos. 

2.2, FUNDAMENTO JURIDICO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

La fundamentacién ius naturalista de los derechos del hombre es el 

Derecho Natural, el cual "no es un mero sentimiento de justicia ni un cédigo 

ideal de normas, sino el conjunto de criterios y principios racionales - 

supremos, evidentes, universales -presiden y rigen la  organizacién 

verdaderamente humana de la vida social, que asigna al derecho su finalidad 

necesaria de acuerdo con las exigencias ontolégicas del hombre’. 

Asi pues, el Derecho natural no es un cédigo ideal de normas deducidas 

de una noci6n abstracta de la naturaleza humana, que se apliquen de mado 

idéntico a todos los pueblos y en todos los lugares; pero tampoco es fa sola 

idea de justicia. El derecho natural comprende los criterios supremos rectores 

de la vida social, asi como todos fos principios necesarios para la organizacién 

de {a convivencia humana fundados en la naturaleza racional, libre y sociable 

del hombre. 

En base a lo anterior se deduce que el Derecho Natural est4 conformado 

por principios y normas morales que rigen, segiin el criterio formal de la 

justicia. El mismo es de cardcter universal y se deriva de la propia naturaleza 

humana. 

El concepto que en el siglo XVII se tenia de los derechos del hombre, 

entendiendo tales como ta idea del derecho divino de los reyes, o de la de los 

derechos imprescriptible conferidos por Dios a la Iglesia, mas bien indica la 

larga historia de las ideas del Derecho Natural y del Derecho de Gentes 

elaborados en la antigtiedad y edad media. 

De tal suerte fa ley natural ha sido considerada como un cddigo escrito y 

manifiesto a todos, y del cual toda ta ley justa no serla una copia y que 
  

* PRECIADO HERNANDEZ, Rafeel. "Lecciones de filosofia del derecho. “Ed. JUS MEXICO. Novena 

edicién. México, 1978. P 243. 
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estableceria a priori todos los por menores de las normas de ja conducta 

humana en las prescripciones al parecer citadas por la naturateza y la razon. 

Ya que Ia ley natural exige ser completada segin las circunstancias y los 

momentos, por las disposiciones de la ley humana, la misma nunca acabaraé de 

enriquecerse y precisarse, por lo cual, una declaracié6n de derechos del 

hombre no podré ser jamas exhaustiva ni definitiva. Siempre serd en funcién 

del Estado y de la conciencia moral, asi como en base a las necesidades de la 

civilizacién de una época determinada de la historia. 

Por Ultimo, una nocién sana de la ley natural nos permite entender las 

diferencias que existen entre el derecho natural, el derecho de gentes y el 

derecho positivo y vemos entonces como una declaracién de derechos del 

hombre agrupa en un mismo conjunto derechos de distintos grados, de los 

cuales unos responden a una exigencia absoluta de la ley natural, tales como 

el derecho a la vida y libertad de culto; otros, a una exigencia de derecho de 

gentes basada en la ley natural pero condicionada en sus modalidades por la 

fey humana tomando en cuanta los requerimientos del bien comtn, tales como 

el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo; y por ultimo aquellos con una 

aspiracién de la ley natural sancionados por el derecho positivo, tales como la 

libertad de expresién y de prensa. 

Si es cierto que los derechos del hombre se basan en la ley natural, la 

cual a su vez es fuente de derechos y deberes, resulta obvio que una 

declaracién de derechos deberia comprender a su vez obligaciones y 

responsabilidades del hombre para las sociedades de que forman parte. 

2.3, CLASIFICACION. 

Existen tres bases de clasificacién que son los mds aceptados por la 

doctrina, tales son: dependiendo del carActer del sujeto titular de los derechos; 

de acuerdo al contenido o naturaleza de los mismos y por ultimo en base a su 

importancia 0 valor intrinseco. 
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De dichas bases, la mds generalizada es la que toma en cuenta ef 

caracter del contenido de los derechos humanos, es decir, la que toma en 

cuenta la naturaleza de los bienes protegidos o ef tipo de poder que los 

derechos tutelan en relacién al objeto sobre el que recaen. 

En base a lo anterior se distinguen por una parte, los derechos de 

libertad o derechos individuales, también conocidos como derechos civiles, 

que "son los que reconocen determinados d4mbitos de accién a la autonomia 

de los particulares garantiz4ndoles la iniciativa e independencia frente a los 

demas miembros de la sociedad politica y frente al Estado mismo en esas 

4reas concretas en que se despliega ta capacidad de las personas™. 

Normalmente se distingue también el grupo de derechos politicos o de 

participacién politica, a través de los cuales se reconoce y garantiza la facultad 

que corresponde a los ciudadanos por el simple hecho de serlo, de tomar 

parte en el desarrollo de la potestad gubernativa. 

Finalmente el tercer grupo corresponde a fos derechos sociales, y mas 

especificamente los conocidos como derechos econdémicos, sociales y 

culturales, cuya caracteristica es que constituyen pretensiones que los 

ciudadanos individual o colectivamente pueden enfrentar ante la actividad 

social y juridica del Estado, es decir, que implican el poder de exigir al Estado 
determinadas prestaciones. 

2.4. REQUISITOS PARA QUE LOS DERECHOS HUMANOS SEAN REALIDAD 
LEGAL. 

Para que los derechos humanos se conviertan en realidad legal y los 

mismos puedan ser protegidos, se deben cumplir con tres requisitos 

indispensables. 

» Op Cit. Autores Varios. P 108-109 
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A) UN ESTADO DE IURE. 

El hombre sélo puede ser libre en un Estado de Derecho. En base a esto 

se puede afirmar que los derechos del hombre estan intimamente ligados con 

la organizacién de las instituciones politicas que gobiernan a los pueblos, es 

decir, el sistema legal que rige la sociedad de que se trate. 

De fo anterior se desprende la autodeterminacién y el imperio de fa ley. 

"La autodeterminacién es a los pueblos fo que la libertad es a los 

individuos, esto es, la base misma de la existencia. Aunque la 

autodeterminacién no puede ser un derecho humano individual, es obviamente 

una condicién indispensable para la existencia de los derechos del hombre 

por cuanto, cuando no se da, el hombre no puede ser libre, dado que no se le 

permite liberarse™”’, 

A pesar de que la autodeterminacién es imprescindible para el respeto 

de los derechos humanos no podriamos arriesgarnos a asegurar tal condicién, 

ya que aunque la independencia sea seguida a través de la autodeterminacién, 

no siempre la liberacién de la comunidad es seguida por la liberacién de los 

individuos que la forman. 

En cuanto al imperio de ta ley, los derechos humanos se convierten en 

una realidad de leyes sélo en los estados de jure. "Un estado de iure es aquel 

en el que todas las autoridades e individuos que !o componen estan 

sometidos a normas impersonales y generales previamente establecidas; esto 

es, ala ley", 

As{ pues por medio de las teyes , el Congreso de la Unién establece 

relaciones entre los derechos humanos y el sistema politico de un pais, y es en 

ese momento cuando los derechos humanos toman el cardcter de garantias 

individuales. Debemos hacer hincapié en que tales derechos serén cumplidos 

con mayor facilidad en un sistema econdémico, politico y social democraticos. 

3! VASAK, Karel. "Los derechos humanos como realidad tega!". Volumen i.(Dimensiones 

internacionsles de los derechos humanos). Ed SERBAL/UNESCO. paris, 1984. P 28 

dem, P29 

35



En conclusién es vital un sistema democratico para que fos derechos 

humanos se conviertan en realidad legal pero también esos derechos son 

indispensables para que se mantenga la democracia. 

B) UN MARCO LEGAL ESPECIFICO. 

Dentro del Estado los derechos humanos deben ejercitarse como marco 

legal preestablecido, situaci6n que no impide que puedan variar conforme a 

las circunstancias. 

Para el caso de que a los derechos humanos no se fes asignara un lugar 

dentro del orden social en que deben ser ejercitados, los mismos no tendrian 

ningGn sentido. En base a lo anterior podemos determinar que los derechos 

humanos estén dirigidos a ser disfrutados por los individuos, lo que les da un 

cardcter eminentemente individual. 

Debemos tomar en cuenta que si en verdad deseamos convertir a fos 

derechos humanos en realidad de leyes debe existir un equilibrio entre los 

mismos y el poder politico del pais, y que ambas partes se encuentren sujetas 

a ciertas limitaciones. En base a esto cabe citar lo expresado por Mahatma 

Gandhi “los derechos que pueden merecerse y conservarse proceden del 

deber bien cumplido. De tal modo que sélo somos acreedores al derecho a la 

vida cuando cumplimos con el deber de ciudadanos del mundo™. 

Por lo tanto es incuestionable la necesidad de que exista un sistema 

legal que proteja a los derechos humanos. Hay incluso derechos que ni tienen 

existencia real sino hasta ef momento en que la autoridad politica crea un lugar 

para ellos en el orden social. 

En base a lo anterior podemos aseverar que si bien los derechos 

humanos no son dependientes, al menos se encuentran relacionados con el 

poder politico, ambos se apoyan el uno al otro. 

El fin Uitimo de este sistema legal de derechos humanos seré facilitar et 

ejercicio de los mismos, considerando tres factores indispensables de acuerdo 

al tratadista Salvador de Madriaga: los derechos humanos de los demas, la 

vida del grupo considerado como entidad y la vida de la humanidad en su 

conjunto. 

33 Carta de Gandhi al Directos General de la UNESCO. Banghi Colony, New Delhi. 25 de Mayo de 

1947. 
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La observancia de estos tres factores por todos los individuos tendré 

como consecuencia que los derechos humanos no sean violados con tanta 

frecuencia, asi como que los mismos se conviertan en realidad de leyes, 

aunque los mismos como ya hemos mencionado tengan que cambiar en raz6én 

de fa época, lugar y circunstancias. 

C) GARANTIAS EFECTIVAS. 

Debe proporcionarse a quienes estén en disposicién de ejercer los 

derechos humanos las garantias legales especificas y, en especial, ios recursos 

necesarios para asegurarse de que tales derechos sean respetados. 

Una declaracién de derechos humanos hecha por un estado libre, no 

significa mucho si los mismos no estén garantizados por las disposiciones 

legales establecidas, es decir quienes los disfruten deben contar con los 

medios para obtener la reparacién por las violaciones de que hayan sido 

victimas. 

Dichos medios existen en forma de procedimientos que permiten al 

individuo obtener !a anulacién de las medidas que constituyen la violacién a 

sus derechos humanos o bien, en caso de que esto sea imposible procederd 

una compensacién econémica. 

2.5. DIFERENCIAS ENTRE GARANTIAS INDIVIDUALES Y DERECHOS 

HUMANOS. 

A pesar de que tanto los derechos humanos como fas garantias 

individuales tengan el mismo contenido, en cuanto a los derechos que los 

integran, no podemos aseverar que ambos términos sean algo homogéneo 

en virtud de que existen marcadas diferencias entre los mismos. Tales 

diferencias se senalan a continuacién: 
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A)Los Derechos Humanos tienen como principal caracteristica la 

universalidad, es decir, éstos son validos en cualquier parte del mundo y 

nunca cambian de un Estado a otro, en tanto que las garantias individuales 

tienen como caracteristica la territorialidad, es decir, sélo son validas dentro 

del Estado que las reconoce. De ahi que por ejemplo !a propiedad se 

entienda de diversas formas de acuerdo al sistema juridico del cual forme 

parte. 

B} Al ser los Derechos Humanos inherentes a !a personalidad del individuo, van 

mas allé del Estado, no es necesaria fa existencia del mismo para que éstos 

tengan vida, pero para el caso de las garantias individuales , es necesaria la 

existencia de una sociedad constituida en forma de Estado. 

C)Los Derechos Humanos son vilidos incluso antes de que sean declarados, 

en cambio para que una garantia individual sea valida, es necesario que la 

misma sea positivisada, y que esté sistematizada en un ordenamiento 

juridico y que existan organismos para hacerlas valer. 

D)De los derechos humanos no nace una relacién entre gobernante y 

gobernado mientras que en las garantias individuales existe "una relacién 

juridica de supra a subordinacién entre el gobernado y sus autoridades™. 

E) Los derechos humanos Unicamente van dirigidos a los individuos mientras 

que las garantias individuales las pueden hacer valer tanto personas fisicas 

como morales 

F) Unicamente cuando el derecho humano toma el caracter de garantia 

individual se tiene la potestad de reclamar al Estado el respeto a las 

prerrogativas fundamentales del hombre, surgiendo de esta forma un 

derecho subjetivo publico, 

G)Un derecho humano por si, sin ser reconocido por el Estado, no esté 

investido de obligatoriedad para en su caso poder fincar responsabilidad al 

Estado en caso de inobservancia, pera cuando al mismo toma el caracter de 

garantia individual, su observancia es obligatoria para el Estado. 

H)Como consecuencia de lo anterior mientras que las garantias individuales 

limitan la actividad del gobernante, tos derechos humanos no lo hacen. 

* Op Cit BURGOA, Ignacio. P 150 
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}} Los derechos humanos ne tienen limitante alguna para el gobernado mas al 

consagrarse como garantia individual condicionan en cierta forma esos 

derechos. 

J} La fuente de los derechos humanos es declarar lo indispensable para el 

desenvolvimiento de la persona humana, mientras que las garantias 

individuales tienen su fuente en ta consagraci6n juridica de tales derechos. 
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CAPITULO lil 
"PROTECCION INTERNACIGNAL DE LOS DERECHOS HUMANOS” 

Examinando el primer capitulo, podemos observar que la historia del 

hombre ha sido una constante lucha por su dignidad asf como por el 

reconocimiento de los derechos que le son propios, para lograr este propdsito 

e] hombre ha tenido que enfrentarse a sistemas politicos, econdémicos y 

sociales represivos, que limitaban sus libertades y violaban sus derechos, y 

mucho menos le aseguraban la existencia de los derechos humanos. 

Fue a partir de la segunda guerra mundial cuando se empez6 a tomar 

conciencia sobre la importancia de los derechos fundamentales del hombre, 

asi como de la trascendencia que representa el reconocimiento y proteccién 

de los mismos. Podemos considerar que éste siglo es el que mas logros y 

avances ha abtenido en cuanto a la_ proteccidn, fomento y vigencia de tales 

derechos. 

Si bien es cierto que el reconocimiento de los Derechos Humanos 

surgen en ambitos nacionales y como consecuencia de la lucha entre 

gobernado y gobernante, la importancia de estos derechos ha hecho que los 

mismos se eleven al Ambito internacional, lo cual se debe que ya se considera 

al individuo mismo como sujeto de Derecho Internacional. En base a to anterior 

fos Derechos Humanos cada vez encuentran mayor proteccién en la 

comunidad internacional, ya que plasman en si mismos el valor y ta dignidad 

intrinseca del género humano, sin afectar su ubicacién dentro del sistema 

interno de cada Estado. 

3.1. CONVENCION DE MONTEVIDEO. 

Se da en el afio de 1933, y ésta es uno de los primeros instrumentos 

internacionales donde aunque de forma somera, se hace referencia a los 
derechos fundamentales del hombre. 
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En su parte referente a los derechos antes citados, inicamente hace 

referencia al derecho de iguaidad, mencionando que: "tos nativos y los 

extranjeros estaban protegidos de igual forma por las disposiciones legales, 

que los extranjeros no podian reclamar derechos distintos 0 mas amplias, que 

los nacionales de! pais". 

"En la Ciudad de México se adopté una resolucién destinada a preparar 

una Declaracidn de los derechos y deberes de los Estados que junto con una 

Declaracién de Derechos y Deberes Internacionales del Hombre, debia ser 

agregada a fa nueva Carta del Sistema Panamericano"™, en ef cual se 

establecen los derechos y deberes de los Estados Americanos, el 17 de julio 

de 1946. 

3.2, EL SISTEMA DE LA 0.N.U. Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

En plena guerra, diversas declaraciones tales como la del Presidente 

Roosevelt sobre las cuatro libertades dirigido al Congreso en 1941, como la 

Deciaracién de las Naciones Unidas, como muchos otros instrumentos 

internacionales regulaban ciertos aspectos de las relaciones entre los Estados 

y al mismo tiempo reconocian algunos derechos a fos individuos, ya fuese 

individualmente considerados 0 pertenecientes a un cierto grupo de personas, 

pero ninguno de ellos respondia, de ninguna manera, a una concepci6én global 

y sistematica de la proteccién internacional de los Derechos del Hombre. 

La necesidad de que existiera una proteccién internacional de los 

derechos del hombre se derivé tanto de los excesos cometidos dentro de los 

regimenes totalitarios anteriores a la Segunda Guerra Mundial como de todos 

los acontecimientos que tuvieron lugar dentro de ésta, 

35 G, FENWICK, Charles. "Derecho Internacional", Editorial Bibliografica Argentina S.R.L. Argentina, 

Buenos Aires, 1963. P 246, 

* dem. 
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Desde luego que !a Carta de la Organizacién de las Naciones Unidas 

contenfa ja "confirmacién de cardcter promocional de fa competencia y 

actividades de la Organizacién en materia de derechos humanos’”, sin 

embargo desde el principio se revelé como indispensabie la elaboracién de un 

documento que estableciera los derechos y libertades fundamentales del 

hombre. 

La Carta de las Naciones Unidas establece repetidamente !a vigencia y 

promocién de los derechos humanos, que presuponen una existencia 

universal; en el preAmbulo de dicho texto se refieja el sentido de esta 

proclamacién de derechos humanos como "valor, al establecer el respeto y 

dignidad de !a persona humana. 

Encontramos asi el articulo | de dicha Carta enuncia los propdsitos que 

persigue y los principios que inspiran a la O.N.U.; encontramos asi el articulo 

primero de la misma el siguiente: 

"Realizar la cooperacién internacional en la solucién de problemas de 

caraécter econémico, social y cultural o humanitario y en el desarrollo y 

estimulo del respeto alos derechos humanos fundamentales y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinci6n por motivas de raza, sexo, idioma 

0 religién". 

Mas adelante en el articulo 13.1 inciso B, se le otorgan facultades a la 

Asamblea General a fin de que pueda realizar estudios y hacer 

recomendaciones para fomentar la cooperacién internacional y ayudar a hacer 

efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentafes de todos los 

individuos y como ya habfamos mencionado, sin distincién alguna. 

EI articulo 55 en su inciso C, hace referencia al compromiso de los 

Estados de promover y fomentar el respeto a fos derechos humanos y 

cooperar con la Organizacién para tal fin. 

Por su parte el articulo 62.2, otorga al Consejo econédmico Y Social 

Poder suficiente para hacer recomendaciones que promuevan el respeto tanto 

a los derechos humanos como a las libertades fundamentales. 

* Carta de las Naciones Unidas. Nueva York. Servicio de Informacién de las Naciones Unidas. 

* O.N.U. Afio XX. Editorial Tecnos S.A, Madrid, 1976. P 250. 
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En lo referente al procedimiento de este Consejo , en el articulo 68 de la 

Carta, da facultades al mismo para establecer comisiones de orden 

econémico y social, y para la promocién de los derechos humanos, asi como 

las demé4s comisiones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Por uitimo el articulo 76 inciso C, establece como uno de los objetivos 

basicos del Régimen Internacional de Administracién Fiduciaria, promover el 

respeto a los Derechos Humanos y libertades fundamentales, sin distincién de 

ninguna indole. 

Es en base a lo anterior como el Consejo Econdédmico y Social de la 

O.N.U. crea la Comisién de Derechos Humanos, en el afio de 1946, bajo et 

mando de Eleanor Roosevelt. 

Dicha Comisién inicia sus funciones un afio después y se le considera 

como "parte integrante de la estructura total de las Naciones Unidas, ya que 

segiin ef art. 68 de Ja Carta, el ECOSOC, establecerd las comisiones en fos 

campos econdmico y social y para fa promocién de los derechos humanos; asi 

la Comisién de Derechos Humanos es una comisién funcional del Consejo 

Econémico y Social, motivo por el cual esta (ntimamente vinculada con otros 

érganos de tas Naciones Unidas que realizan funciones en el drea de derechos 

humanos™, 

Dicha Comisién tuvo como primer objetivo la elaboracién de una 

Declaraci6n de Derechos del Hombre y fa redaccién de dos proyectos de 

Pacto, uno sobre derechos civiles y politicos y otro sobre derechos 

econdémicos, sociales y culturales, asimismo previé medidas para la proteccién 

de dichos derechos y propuso al Consejo de Seguridad, medidas ejecutivas 

para ef cumplimiento de los compromisos contraidos. Que intervinieron todos 

los representantes de las naciones, fue aprobado el 10 de diciembre de 1948, 

con 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones por parte de Arabia 

Saudita, Polonia, Ucrania, Rusia, Bielorrusia, y las entonces Yugoslavia y 

Checoslovaquia. 

Entre los que se abstuvieron encontramos naciones socialistas en 

consecuencia al rechazo de que se incluyeran en la Declaracién los siguientes 

puntos: 

>? SEARA VAZQUEZ, Modesto. ‘Tratado General de Ja Organizacién Internacional’. Editorial FCE. 

Segunda edicién. México, 1974, Pags 169 y 174, 
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1. La igualdad no sélo de cada ser humano sido de cada nacién. 

2. La prohibicién de pena de muerte en tiempo de paz. 

3. La prohibicién de propaganda fascista o militarista, calificandola de 

anti-humana. 

La proclamacién de la Declaracién fue hecha por la Asamblea General 

de fa a Naciones Unidas bajo el siguiente discurso: 

“Como ideal comun por el que todos fos pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto individuos como las instituciones, 

inspirandose constantemente en ella promuevan mediante la ensefianza y 

la educacién, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren, por 

medidas progresistas de caracter nacional e internacional su 

reconocimiento y aplicacién universales efectivos, tanto en los pueblos de 

los Estados miembros como entre fos territorios puestos bajo su 

jurisdiccién™. 

En un principio dicha Dectaracién fue concebida como una exposicién 

de objetivos que debian alcanzar todos fos pueblos y por to tanto no se 

incorporé al Derecho Internacional obligatorio, pero a pesar de esto tanto la 

Declaracién como los mencionados pactos han sido una gran influencia en el 

pensamiento y comportamiento tanto de personas como de gobiernos. 

3.2.1. DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE. 

En cuanto al contenido de ta Declaracién, esta es muy breve, consta del 

predémbulo y 30 articulos, dentro de los cuales se establecen los derechos 

humanos y libertades fundamentales tanto de hombres como mujeres, de 

cualquier parte del mundo y sin lugar a ningtn tipo de discriminacién, lo que le 

da el caracter de universal. 

* HELLER, Claude. "Declaracién Universal y Pactos Internacionales". Editorial UNAM. México, 1986. 

P 494, 
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Dentro de los considerandos de la misma establece que tanto la libertad, 

justicia y paz se basan en el reconocimiento de los derechos humanos y que el 

desconacimiento de fos mismos sélo ha traido como consecuencia actos de 

barbarie ultrajantes. Ademas establece que es fundamental que los derechos 

humanos sean protegidos por un régimen de derecho para nunca tener la 

necesidad de rebelarse contra la tirania u opresién. Asimismo establece el 

compromiso de los Estados miembros con la O.N.U. a asegurar el respeto 

universal y efectivo de fos derechos y libertades fundamentales de! hombre. 

"Corresponde puntualizar que la expresi6n derechos del hombre, 

inicialmente adoptada para la Declaracién, ha sido cambiada a los vocablos 

derechos humanos. Esta modificacién oficial de terminologia fundase en el 

hecho de que en la Carta de Naciones Unidas se emplea la segunda 

expresién™, 

Dentro de los derechos y libertades contenidos en esta deciaracion cabe 

mencionar tos siguientes: 

e Derecho a la libertad. 

e Derecho de igualdad. 

¢ Prohibicién de torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes. 

« Derecho de audiencia. 

¢ Libertad de transito. 

¢ Libertad de pensamiento, opinion y expresién. 

¢ Derecho a Ia proteccidn de la ley contra injerencias o ataques por 

parte de la autoridad 

e Libertad de culto, 

« Libertad de reunién y asociacién pacificas. 

e Derecho a la participacién en el gobierno. 

e Libre acceso a las funciones publicas, 

¢ Derecho al voto, sufragio universal u otro procedimiento que 

garantice la libertad al voto. 

e Derecho a la educacién. 

e Derecho a la sindicalizacién profesional, y 

¢ Derecho a un orden social nacional e internacional adecuado. 

e Derecho a la seguridad social, 

* Derecho al trabajo. 

“ Enciclopedia Juridica OMEBA. Tomo VIII. Editorial Bibliogréfica Argentina. Buenos Aires, 1958. 7 

4 
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En cuanto a la naturaleza de la Convencién, la misma no cumple con et 

aspecto formal de un tratado 0 convencidén, por lo que su cumplimiento sera 

competencia del Estado que la ha admitido, pero tomando en cuenta que la 

Declaracién Universal de Derechos Humanos contiene preceptos de la Carta de 

la Organizacién de Naciones Unidas , se desplaza la jurisdiccién de los Estados 

para convertirse en una cuestién internacional, en la cual la O.N.U, cuenta con 

el derecho a intervenir en la materia. 

La Declaracién es un instrumento juridico internacional que al constituir 

una expresa manifestaci6n de fa libre voluntad sobre una determinada 

conducta politica, no requiere procedimiento alguno de ratificaci6n para su 

vigencia. 

Este documento ha tenido gran influencia en los textos constitucionales 

aprobados desde 1948 en varios paises, en ciertas leyes y hasta en el plano 

jurisprudencial. 

Desde la aprobacién de la Declaraci6n Universal y en virtud de la 

incoercibilidad de ia misma, ia Comisién de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, recibié de la Asamblea General ef mandato de trabajar en la 

elaboracién de compromisos juridicos para obtener mediante suscripcién de 
pactos que tengan fuerza obligatoria para los Estados, todos o la mayoria de 
los principios puntualizados en aquella. 

En cuanto al procedimiento de elaboracién de los anteproyectos 

surgieron varias dificultades, ya que en el periodo de sesiones de la O.N.U. 

celebrado en 1950, se planted la necesidad de que la Asamblea general 

decidiera sobre la elaboracién de uno o dos proyectos debido a que ei goce de 

las libertades civicas y politicas y el de derechos econdmicos, sociales y 
culturales estaban vinculados entre si y se condicionan mutuamente y que por 
consiguiente, todos esos derechos se debfan incluir en un solo pacto. 

El Consejo Econémico y Social de las Naciones Unidas consideré que no 
era conveniente incluir todo en un solo pacto por ia diferencia en cuanto a la 
naturaieza de los derechos. 
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"Frente a los derechos clasicos el Estado sélo debe observar una actitud 

negativa; verbigracia, para asegurar la libertad de transito basta con que et 

Estado no impida la libre circulacién de las personas, en cambio tratandose de 

los derechos econémicos, sociales y culturales, el Estado no debe limitarse a 

una abstencién, tiene que tener una actitud de intervencién; es decir, debe 

realizar todas las gestiones para que los gobernados gocen de sus derechos 

humanos™, 

Los derechos civiles y politicos ya est4n consagrados en la mayoria de 

las constituciones en cambio los derechos econémicos, sociales y culturales 

solamente en las modernas. 

Para poder hablar de derechos civiles y politicos amplios es 

indispensable disfrutar de un minimo de derechos econdémicos, sociales y 

culturales, los cuales deben de estar en directa relaci6bn con el desarrollo 

econémico que alcance una sociedad. 

3.2.2. PACTO SOBRE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 

El Pacto Internacional sobre Derechos Econémicos, Sociales y Culturales 

de 1966, fue adoptado y abierto a la firma, ratificaci6n o adhesién el 16 de 
Diciembre de 1966 por unanimidad, por la resoluci6n 2200 (XXI) de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y publicado en el Diario Oficial de la 

Federacién ei 12 de Mayo de 1981. 

Ef Pacto esté compuesto por treinta y un articulos, y el instrumento se 

encuentra dividido en cinco partes. Las primeras tres hablan de todos los 

derechos que se reconocen mediante este, y las dos Ultimas hacen referencia a 

informes, recomendaciones, procedimientos para lograr ef cumplimiento, asi 

como todo lo referente a la firma, vigencia, adhesién, etc.. 

“ CASSIN R.*La proteccién internacional de los derechos del hombre y sus dificultades". Revista 

Juridica. buenos Aires, 1957. Tomo 1. P 105 
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Dicho Pacto establece el principio de libre autodeterminacién de los 

pueblos y el derecho a disponer libremente de sus recursos naturales y sus 

riquezas, estableciendo que tos Estados parte en él, aseguraran a todas las 

personas en su territorio, todos los derechos que en él se enuncian. Entre fos 

derechos que el pacto consagra podemos mencionar: 

¢ Derecho a Ja igualdad, sin discriminacién alguna por raz6én de raza, 

sexo, color, etc.. 

e Derecho al trabajo y a fa libre eleccién de profesién. 

e Derecho a gozar condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. 

* Derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su eleccién. 

Derecho a salario igual por trabajo igual. 

Derecho de huelga. 

Derecho a la seguridad social. 

e Derecho a Ia proteccién de la familia, madres y nifios. 

e Derecho a un nivel de vida adecuado en cuanto a la alimentacién, 

vestido y vivienda. 

« Derecho a estar protegido contra el hambre. 

e Derecho al mas alto nivel de salud fisica y mental. 

« Derecho a la educacién. 

Ademads e! Pacto establece que “debe respetarse la libertad de 

investigacién cientifica y la actividad creadora y toda persona tiene derecho a 

gozar de los frutos de su propia investigacién y actividad creadora™. 

Asimismo este instrumento compromete a los Estados partes, a 

presentar un informe al Secretario General de las Naciones Unidas, y este sera 

sobre las medidas que estos hayan adoptado asi como por los progresos 

obtenidos, todo esto con el fin de asegurar el respeto de los derechos 

teconocidos en el mismo. 

El informe antes citado se presentara por etapas y en un plazo de un afho 

contado a partir de su entrada en vigor. Este deberé hacer mencién a las 

circunstancias o dificultades que afecten el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el mismo. 

“ Derechos Humanos, Preguntas y Respuestas. Naciones Unidas. Nueva York, 1987. P 8 
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El Consejo Econdémico y social podra dar conocimiento sobre dicho 

informe a la Comisién de Derechos Humanos para que lo estudie y en su caso 

emita una recomendacién, o simplemente para informacién de los Estados 

parte o bien para informacién de los Organismos especializados. 

Tanto los Estados parte como los organismos antes sefialados, estan en 

posibilidades de presentar al Consejo observaciones sobre las 

recomendaciones emitidas por fa comisién o bien referencias a tal 

recomendacién que consten en un informe. 

Cabe sefiafar que las recomendaciones a la que este Pacto hace 

referencia, surgen en base al informe presentado por un Estado parte ante el 

Secretario General de las Naciones Unidas, no habiendo lugar a que la misma 

surja en base a un queja interpuesta por un particular. 

Dentro de las medidas adoptadas para lograr el fiel cumplimiento de 

este pacto, se encuentran procedimientos tales como la aprobacién de 

recomendaciones, prestacién de asistencia técnica o ja celebracié6n de 

reuniones regionales con ef fin de realizar consultas o realizar estudios, en 

cooperacién con los gobiernos interesados. 

Dicho pacto abierto en firma en 1966, ha sido hasta ahora ratificado por 

58 Estados, de los cuales 47 lo han ratificado y 16 mas se han adherido a él. 

Por consiguiente habiéndose superado el nimero minimo de 

ratificaciones o adhesiones para su vigencia, se encuentra ya en vigor en 63 

Estados. El ingreso a este Pacto por parte de México, implicaria por lo tanto 

una adhesién formal, que el Ejecutivo estaria en aptitud de realizar tras la 

aprobacién por parte del Senado de la Republica, puesto que, al adherirse, 

entraria en vigor de inmediato en nuestro pais. 

Las disposiciones contenidas en este Pacto son compatibles con las 

constitucionales correspondientes asi como con ordenamientos tales como la 

Ley Federal del Trabajo, Ley Federal de la Educacién, Ley del Seguro Social, 

Cédigo Civil def Distrito Federal y sus correspondientes en los estados de la 
Federacién, y en general con Ia legislacién mexicana aplicable. 
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3.2.3. PACTO SOBRE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS. 

Dicho pacto fue adoptado y abierto a firma, ratificacién y adhesién por la 

Asamblea General, en su texto definitive, por 106 votos a favor y ninguno en 

contra, en su resolucién 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966 y entré en 

vigor junto con su protocolo facultativo el 23 de marzo de 1976. En México fue 

promulgado el 30 de diciembre de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la 

Federacién del 20 de mayo de 1981. 

Este pacto a su vez contiene el derecho a Ia libre autodeterminacién de 

los pueblos, el cual ha alcanzado el! rango de jus cogens pudiendo constituir su 

violacién un crimen internacional conforme la Proyecto de Responsabilidad 

Internacional de la Comisién de Derecho Internacional. 

Destaca en este Pacto su articulo dos, ya que el mismo constituye un 

compromiso de del Estados parte a adoptar sin discriminacién alguna, con 

arreglo con sus procedimientos constitucionales y disposiciones del Pacto de 

Derechos Civiles y Politicos, las medidas oportunas para dictar las 

disposiciones legislativas o de otro caracter que fueren necesarias para hacer 

efectivos los derechos reconocidos en el mismo. 

Dicho documento y el derecho mexicano son coincidentes en virtud de 

lo cual, los aspectos éticos y los planteamientos juridico sociales se 

encuentran en coordinacién absoluta. De ahf que los derechos consignados en 

este pacto se encontrasen regulados con anterioridad en la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como en las leyes secundarias.. 

Dentro del Pacto se confirman los siguientes derechos: 

e Derecho a la vida. . 

¢ La prohibicién torturas y tratos 0 penas inhumanos o degradantes. 

* La prohibicién del sometimiento a la esclavitud. 

« Derecho a un recurso efectivo en caso de violacién a los derechos 
humanos 

¢ Derecho a la libertad y seguridad. 

* Derecho a la libertad de expresién. 

« Derecho a la libertad de circular. 
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En el mismo se agregan los siguientes : 

Derecho a la personalidad. 

Derecho a Ja dignidad personal. 

Derecho a !a integridad. 

Derecho a fa intimidad personal. 

Derecho al honor. 

Derecho a la nacionalidad. 

Derecho al nombre. 

Derecho a las garantias judiciales. 

Derecho al principio de legalidad penal 

¢ Derecho de transito y a la libertad de elegir el lugar para residir. 

Dentro de este mismo pacto se establece que existira un comité de 

Derechos Humanos, compuesto por dieciocho miembros, nacionales de ios 

estados partes, los cuales deberan ser personas de gran integridad moral y 

con reconocida competencia en la materia. 

La eleccién de estos miembros sera por votaci6n secreta, teniendo cada 

Estado parte la posibilidad de proponer a dos candidatos, llevandose a cabo ia 

misma en una reunién de los Estados partes convocada por el Secretario 

General de las Naciones Unidas 
. 

También en este Pacto los estados partes presentaran informes sobre 

las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos 

reconocidos en el mismo. Dicho informe debera presentarse en el plazo de un 

afio contado a partir de la entrada en vigor respecto de los estados partes, y 

en lo sucesivo cada vez que el comité lo solicite. 

El informe se presentara al Secretario General de las Naciones Unidas, 

quien {fo transmitiraé al Comité para examen. Los informes sefialardn ios 

factores y las dificultades si existieren para el cumplimiento del pacto. 

Después de celebradas las consultas al comité, el Secretario general de 

las Naciones Unidas podraé transmitir a los organismos especializados copias 

de las partes de los informes que caigan dentro de la esfera de su 

competencia. Dichos organismos, también conocidos como no 

gubernamentales no estén facultados para emitir recomendaciones en caso de 

que exista un particular afectado, ya que de eso se encargaré ei Consejo 

Econémico y social a través del Comité de Derechos Humanos en su caso. 
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En cuanto al protocolo facultativo de Derechos Civiles y Politicos, es un 

instrumento adjunto al Pacto que entré en vigor al mismo tiempo que el Pacto; 

los Estados que se adhieran al protocolo, facultan al Comité de Derechos 

Humanos, creado por e! protocolo mismo, para recibir comunicaciones de 

particulares que aseguren ser victimas de una violacién cualquiera de los 

derechos sefalados en el Pacto. 

Podr4n interponer dichas comunicaciones ante el Comité, los 

representantes Jegales de ese particular, asi como familiares intimos del 

mismo para el caso de que dicha persona no esté en la situacién de presentar 

una comunicacién personalmente. 

E1 Comité Gnicamente podré examinar una comunicacién del particular 

cuando éste Ultimo haya agotado todos los recursos internos disponibles y 

sélo si et Estado contra el cual se presente, sea parte tanto en el Pacto de 

Derechos Civiles y Politicos, como en el Protocolo Facultativo. 

"Cuando se admite una comunicacién, el Comité en sesién privada, 

debatiré el fondo de! caso, y cuando termine de examinar tanto la queja del 

particular como la respuesta del Estado parte, opinaré si se han respetado 0 no 

los derechos reconocidos en dicho Pacto™. 

3.3. LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

La sociedad internacional est4é compuesta, ademas de estados, de otros 

sujetos tales como los organismos internacionales, dotados de personalidad 

juridica en el plano del derecho internacional. Estos organismos tienen como 
principal facultad el vigilar las actividades de los Estados que de ellos forman 

parte y que caen en ta esfera de sus funciones. 

Estos organismos de acuerdo con el! articulo 57 de la Carta de las 

naciones Unidas son establecidos por acuerdos intergubernamentales que 

tengan amplias atribuciones de caraécter econdémico, social, cultural, educativo, 

mediante acuerdos con el Consejo Econémico y social y con aprobacidn de la 

Asamblea General. 

“Idem. PS 
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En la materia que nos ocupa, estos organismos también tienen la 

facultad de dirigir recomendaciones a las autoridades correspondientes en 

caso de que exista un particular al que se le haya violado algtin derecho. 

Dentro de los organismos que de forma directa se dedican al 

reconocimiento y defensa de los derechos humanos cabe sefialar entre otros al 

conocido como Amnesty international y America's Watch entre otros. 

3.4. SISTEMA INTERAMERICANO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

América desde hace muchos afios ha decidido proteger los derechos 

humanos de la regién con un sistema interrelacional, que otorga a los 

ciudadanos fa posibilidad de acudir a una instancia internacional superior a jos 

tribunales de los paises miembros del Sistema interamericano. 

Dicho sistema tiene gran relacién con la Carta de Organizaci6n de 

Estados Americanos (OEA), el Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca 

y el Tratado General sobre solucién pacifica de controversias, que basicamente 

establecieron dicho sistema como institucional. 

El Sistema Interamericano data de 1948, con la Declaraci6n Americana 

de Derechos y Deberes del Hombre, ta cual es un instrumento regional debido 

a que su Ambito de aplicacién seran unicamente los Estados Americanos parte, 

"los cuales han reconocido que !os derechos esenciales del hombre, no nacen 

del hecho de ser ciudadano de determinado pais, si no tienen como 

fundamento los atributos de la persona humana”. 

La Declaracién Americana se inspira en fos principios universales de la 

Revolucién Francesa, el hombre, su libertad, igualdad y fraternidad y en esta se 

contemplan tanto derechos civiles y politicos, como econdémicos, sociales y 

culturales; estableciendo un sistema inicial de proteccién de los Estados 

Americanos, acorde con las circunstancias sociales y juridicas que prevalecian 

en ese momento, pero que debian fortalecerse cada vez mas a medida que las 

circunstancias lo permitian. Ademés en la misma se consideran a los derechos 

humanos como atributos de !a persona humana. 

  

“ Op Cit. SEARA VAZQEZ, Modesto. "Derecho Internacional Publico". Ed. Porrda, México, 1988. 
Pages 473-479 
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En base a lo anterior, en el afio de 1959 fue creada la Comisién 

interamericana de Derechos Humanos, la cual es el primer organismo 

verdaderamente fiscalizador de cardcter regiona! en materia de derechos 

humanos, y es hasta 1967 cuando se considera como parte fundamental de fa 

O.E.A. y hasta 1970 es elevada al rango de 6rgano principal de dicha 

Organizacién. 

Asimismo el Sistema cuenta con !a Corte Interamericana, la cual se 

integra por siete miembros y funciona desde e! afo de 1979 y tiene su sede en 

San José de Costa Rica. 

Basicamente dicho documento como ya hemos mencionado trata de los 

derechos civiles y politicos, manifestando e! reconocimiento de la democracia 

representativa. En cuanto a los derechos sociales consagra entre otros el 

derecho a la igualdad, derecho al trabajo, etc.. 

Para algunos estudiosos en !a materia, es necesario que en dicho 

instrumento se incluyan derechos tales como aquellos relacionados con fa 

familia, como e! derecho a la planificacién familiar y el deber de fa paternidad 

responsable, como el derecho a vivir en un ambiente sano y ecolégicamente 

equilibrado, asi como ios elementos necesarios para la regulacién del 

tratamiento electrénico de informacién personal y la responsabilidad por parte 

del Estado en este aspecto. 

3.4.1. COMISION INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Alhablar del Pacto de San José, no es posible separa de forma tajante a 

la Comisién Interamericana de los Derechos Humanos, la cual es el primer 

organismo que qued6 establecido en el Sistema Interamericano. 

Dicha Comisién fue creada a través de resolucién expedida por la quinta 

reuni6n de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en 1959, cuya 

finalidad principal es la de tutelar los derechos del hombre establecidos en la 

Declaracién Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

La Comisi6n tiene como fin primordial fomentar ta defensa y 

observancia de fos derechos humanos, y tiene el cardcter de organismo 

consultivo. Su sede se encuentra en la ciudad de Washington D.C., Estados 

Unidos de Norteamérica. 
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Este organismo se conforma por siete miembros, y tos principales 

requisitos que deben cubrir es contar con una elevada calidad moral y 

cientifica, ademas de ser amplios conocedores en la materia de derechos del 

hombre. Estos duraraén en su cargo cuatro afios y sélo pueden ser reelectos 

una vez. 

En lo referente a su estructura, funciones y competencia, las mismas se 

encuentran establecidas en los articulos 51 y 112 de la Carta de Ja O.E.A. y en 

los articulos 34 y siguientes de la Convencién Americana o Pacto de San José. 

En base a lo anterior cabe destacar que la Comisién Interamericana de 

Derechos de! Hombre (CIDH) es considerada como parte integrante de la 

Secretaria General de fa O.E.A. y de acuerdo con la Convencién Americana de 

tos Derechos del Hombre y el reglamento de la Comisién, sobresalen entre sus 

facultades las siguientes: 

e Estimular ta conciencia de los derechos humanos en los pueblos de 

América. 

« Realizar las recomendaciones pertinentes a los gobiernos de los 

Estados parte cuando lo estime conveniente. 

« Preparar estudios e informes que considere adecuados para el 

desempeno de sus funciones. 

Solicitar informes a fos gobiernos de los Estados parte. 

e Atender cansuitas formuladas por los mismos Estados. 
e Recibir e investigar las peticiones y otras comunicaciones de personas 

privadas o entidades no gubernamentales, y 

¢ Rendir un informe anual a la Asamblea de ta O.E.A. 

En base a ta doctrina, la Comisién no sdlo tutela los derechos de 

caracter individual, si no también los de naturaleza social, es decir, tiene 
facultades para conciliar los intereses entre un gobierno y los grupos sociales 

que se sientan afectados en sus derechos. 

Asimismo "podré de motu propio tomar cualquier consideracién 

disponible que le parezca idénea y en ta cual se encuentren elementos 

necesarios para iniciar la tramitacién de un caso que contenga, a su juicio, los 

requerimientos para tal fin". 

* Ctr. Art. 23. Reglamento Comisién. 
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En lo que a su competencia concierne, cualquier persona fisica o moral, 

entidades gubernamentales reconocidas por cualquier Estado miembro de la 

OEA o bien un Estado miembro de la misma podrdn presentar ante la 

Comisién sus quejas por presuntas violaciones contenidas en la Convencién 

Americana. 

Cualquier denuncia o queja para que sea aceptada por la Comisién, debe 

cubrir los siguientes requisites: 

e El nombre, nacionalidad, profesi6n u ocupacién, direccién postal o 

domicilio y firma del quejoso 0 quejosos. Para el caso de personas 

morales 0 entidades no gubernamentales, dichas quejas deberan ir 

firmadas por el representante legal. 

« Una relacién del hecho que se considere violatorio de los derechos 

antes mencionados asi como el nombre de las victimas, sefalando que 

autoridades fueron las que conocieron del hecho. 

* Que se hayan agotado los recursos de la jurisdiccién interna. 

* Que sea presentada dentro de los seis meses siguientes a la 

notificacién de ta decisién definitiva 
« Una relacién de los recursos que se hubieren interpuesto. 

De lo antes mencionado, cabe sefialar que a pesar de que el Sistema 

Interamericano es de reciente creacién, puede considerarse como un 

organismo eficiente en la proteccién de los derechos humanos. 

3.4.2. CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Ademéas de la existencia de la Comisién, también se creo la Corte 

Interamericana, que surge aunque de manera tedrica, en la reunién de Bogota 

en 1948, con la finalidad de crear un organismo jurisdicciona! para conocer de 

todo tipo de controversias en las que exista una afectacién a los derechos 

humanos. Sin embargo la implantacién de la misma hizo que los Estados que 

conformaban la Organizacién, se opusieran a sujetarse a un organismo de 

cardcter supranacional. 

A fin de realizar un mejor estudio de la Corte, a continuacién explicaré 

los puntos mas relevantes de la misma: 
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A) ORGANIZACION. 

Est4 integrada por un total de siete jueces nacionales de los Estados 

miembros de la O.E.A., fos cuales son elegidos a titulo personal entre juristas 

de! mas alto prestigio moral, asi como de reconocida competencia en materia 

de derechos humanos. Duran en su cargo seis afos y sélo podran ser 

reefegidos una vez. 

Los jueces son nombrados en votacidén secreta y por mayoria de votos 

de los Estados de la Convencién durante la Asamblea General de la O.E.A., de 

una lista propuesta por los mismos Estados, los cuales pueden presentar tres 

candidatos, ya sean nacionales del Estado que !os propone o bien de un 

Estado ajeno. 

Dentro de fa Corte funciona el principio ad hoc, es decir, el juez que sea 

nacional de alguno de tos Estados parte, en el caso sometido a la Corte, 

conserva sus derechos a conocer del mismo. En el supuesto de que entre fos 

jueces que conozcan de una controversia, ninguno fuera de los Estados parte, 

cada uno de estos podra designar a un juez ad hoc. 

También se pueden designar jueces interinos, por los Estados parte de 

la Convencién a solicitud del Presidente de la Corte. El quérum para las 

deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. Las decisiones de asuntos de 

importancia, se tomarén por la mayoria de los jueces presentes, contando el 

Presidente con el voto de calidad. 

Los jueces de la Corte eligen entre ellos a un presidente a y un 

vicepresidente, por el plazo de dos afios. El segundo sustituye al primero en 

ausencias temporales y ocupa su lugar en caso de vacancia. 

B) ATRIBUCIONES. 

De acuerdo con el estatuto de la Corte, ésta posee dos funciones 

esenciales: una de cardcter jurisdiccional, para resolver las controversias de 

cardcter jurisdiccional y para resolver controversias que sobre violacién de 

derechos humanos fe sometan a la Comisién y otra de naturaleza consultiva , 

cuya funcién sera la interpretaci6n de fas disposiciones de tos diferentes 

ordenamientos internos de los Estados que conformen la Convencién. 
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C) PROCEDIMIENTO, 

La tramitacion ante la Corte puede ser de dos formas distintas: la judicial 

y la consultiva. 

En cuanto a Ia judicial, el procedimiento se inicia con la presentacién de 

la demanda por la Comisién o por el Estado parte que hubiese reconocido su 

competencia, ya sea porque considere que otro Estado ha violado sus 

derechos humanos del primero. Una vez notificada la demanda y contestada 

por el Estado demandado, pueden presentarse si asi se desea, las excepciones 

preliminares, que en el proceso interno y del orden comin se conocen como 

dilatorias, y aquellas relacionadas con los presupuestos procesales, cuya 

resolucién debe darse en forma inmediata, asi como las que se refieren al 

objeto de! proceso, mismas que deben resolverse conjuntamente con la 

cuesti6n de fondo. Las objeciones preliminares no suspenden el 

procedimiento. 

D) CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES. 

Las decisiones de !a Corte no estdn sujetas a coaccién alguna, en virtud 

de que estas a pesar de ser obligatorias no son ejecutivas. Mas sin embargo 

existe una presién de cardcter moral para cumplir con las mismas, ya que en la 

Asamblea General de la O.E.A., se hace mencién especial de aquellos Estados 

que no han cumplido con tos faltos de la Corte. 

Para concluir lo relativo al Sistema Interamericano de Proteccién a los 

Derechos Humanos, considero desde un punto de vista personal, que se trata 

de una Instituci6n de suma importancia en virtud de que constituye fa 

autoridad de mayor jerarquia, de cardcter judicial en el continente Americano, 

que tiene la facultad de conocer de toda afectacién a los derechos humanos. 

Sin embargo considero que cuenta con deficiencias ya que necesita de 

una simplificacién en cuanto al procedimiento, asi como de permitir que los 

particulares victimas de violaciones a los derechos humanos por parte de su 

Estado o de uno ajeno, tengan acceso a presentar sus reclamaciones ante la 

Corte, para que de esta manera se garantice el pleno goce de esos derechos. 
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3.5. CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

Ei Convenio Europeo y la Carta Social Europeo, constituyen 

conjuntamente dos documentos regionales que muestran el gran avance en 

materia de derechos humanos, los cuales han existido desde la mitad de este 

siglo. 

EI Pacto de Derechos Civiles y Politicos influyé de manera determinante 

en e! Convenio Europeo, por to que se puede decir que ambos documentos 

consagran los mismos derechos sustantivos, aunque definitivamente si existen 

pequefas diferencias que radican en los diversos origenes de los citados 

documentos. 

Dentro def Convenio Europeo se han desarrollado diferentes 

instrumentos que lo han consagrado como uno de los sistemas mas avanzados 

en la materia. Dentro de estos se encuentran !a Comisién Europea de Derechos 

Humanos y el Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

El Convenio Europeo fue abierto a la firma y ratificado a los miembros 

del Consejo de Europa en 1950, entrando en vigor tres afios después. 

El mismo constituye un documento derivado de la Declaracién Universal 

de tos Derechos Humanos, que intenta alcanzar como objetivo principal la 

mayor unién entre fos miembros de! continente, quienes siendo signatarios del 

mismo estan: 

"Animados en un mismo espiritu y en posesién de un patrimonio comin 

de ideales y de tradiciones politicas, de respeto a la libertad y preeminencia 

del derecho™’. 

* GONZALEZ PAZOS, Margarita. “El Convenio Europeo y la Carta Social". Ed UNAM. México, 1986. 

P 234. 
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Las caracterfsticas propias de! Convenio y de [a Carta Social Europeos, 

no pueden separarse de las circunstancias politicas de Europa, el Convenio 

Europeo es en buena medida, la respuesta regional al impacto que recibié la 

humanidad al enterarse de los crimenes cometidos por la Alemania de Hitler, 

por lo tanto se trat6é de crear un organismo capaz de llamar la atencién de 

Europa para que se pudieran evitar o suprimir las violaciones en gran escala. 

Prueba de lo anterior es que el fendmeno de violaciones masivas a los 

derechos fundamentales no ha vuelto a darse en ese continente. 

Los Estados signatarios del Convenio Europeo, reconocen los derechos 

y libertades de todas las personas dependientes de su jurisdiccién. 

Ademés de reconocer los derechos y libertades fundamentales de todo 

ser humano, consagra la no discriminacién desde cualquier punto de vista, es 

decir, sin importar !a raza o el color, incluso hasta el punto de fa fortuna 

personal o profesidén. 

Se garantiza también el derecho a !a vida, se prohibe la tortura de 

cualquier forma que denigre al ser humano. 

Protege también otros derechos que no habian sido tomados en cuenta 
por el Pacto, tales como la propiedad privada, la entrada al pais de origen, etc.. 

Aludiendo a la proteccién de fos derechos humanos en Europa, el 
pensamiento de toda persona se identifica plenamente con el Convenio 
Europeo, utilizando al mismo, sobre ef manejo de los derechos civiles y 
politicos. Mas sin embargo, la tradicién de este continente es tan antigua que 
ha realizado esfuerzos en ta proteccién de los derechos sociales y econémicos 
de sus habitantes. 

La Carta Social, constituye la aportacién de la defensa regional de los 
derechos econémicos y sociales de un buen ntimero de habitantes de las 
naciones que conforman el Consejo de Europa. Dicho tratado fue aprobado en 
octubre de 1961, entrando en vigor en febrero de 1965 y fue suscrito por 
Australia, Chipre, Dinamarca, Francia, Republica Federal de Alemania, Islandia, 
Irlanda, Italia, Noruega e Inglaterra. 
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Es necesario especificar que el mecanismo de proteccién de derechos 

humanos en el viejo continente, no se limita a la existencia de estos dos 

instrumentos, si no que también implica la vigencia de varios organismos para 

el cumplimiento de los objetivos consagrados tanto en e! Convenio como en la 

Carta Social, tales como: la Comisién Europea de Derechos Humanos, la Corte 

Europea en la misma materia y el Comité de Ministros. 

La Comisién se compone de tantos miembros como partes contratantes 

que tenga ef Convenio; duran en su cargo seis afios, pueden ser reelectos y 

actiian a titulo personal, sus decisiones son tomadas por mayeoria simple de los 

miembros presentes votantes. 

La competencia de la misma se determina en lo referente al 4mbito 

espacial, material, temporal y personal. 

A) AMBITO ESPACIAL. 

Conforme a éste la Comisién es competente para conocer de todos los 
hechos ocurridos dentro de los Estados parte en el Convenio asi como de 

aquellos que se encuentren bajo la jurisdiccién de un Estado contratante, con 

la condicién de que se haya hecho extensiva la aplicabilidad det Convenio. 

B} AMBITO MATERIAL. 

Conoce de toda violacién de los derechos y libertades reconocidos por 

el Convenio, presumiblemente cometida por una de las partes contratantes. 

C) AMBITO TEMPORAL. 

Se extiende a todo hecho ocurrido con posterioridad a la entrada en 

vigor de! Convenio respecto de ta parte demandada involucrada. 

D) AMBITO PERSONAL. 

La Comisiédn puede conocer por un lado de toda denuncia en que una 

parte contratante considera imputable a otra el cumplimiento de cualquier 
disposicién del Convenio y, por el otro una demanda presentada por 
particulares 0 en grupo, como por organizaciones no gubernamentales que se 
consideren victimas de una violacién por parte de un Estado contratante de los 
derechos y libertades reconocidos por el Convenio. 

61



La competencia de la Comisién en materia de demandas individuales, se 

hizo efectiva a partir del 5 de julio de 1955, al quedar satisfecha la condicién de 

entrada en vigor del recurso individual, dado que seis Estados miembros 

habfan hecho ya, la declaracién de aceptacidén de dicho derecho. 

La Comisién sesiona a puerta cerrada, lo que permite por un lado 
mantener en secreto fa identidad de los individuos requirientes protegiéndolos 

de posibles represalias por haber interpuesto su recurso y, por el otro, 

proteger al Estado contra una publicidad indeseable proveniente de fuentes 

mal informadas. 

En cuanto al procedimiento, la primera fase del mismo, consiste en 

examinar si la demanda estatal o individual puede ser considerada como 
admisible y si satisface los diferentes requisitos de admisibilidad establecidos 
por el Convenio. 

Del global de condiciones, existen dos de gran importancia, la primera 
es que el Estado o las partes requirentes deben haber agotado previamente los 
recursos internos; y la segunda, es que la demanda debe presentarse en urr 
plazo de seis meses contados a partir de la fecha de la sentencia ejecutoria 
interna, 

Otro de fos requisitos para las demandas individuales son: que las 
denuncias no sean andnimas, que no hayan sido examinadas ya por la 
Comisi6n o sometidas a otra instancia internacional de investigacién, que no 
sean incompatibles con las disposiciones del Convenio, asi como el que no 
sean manifiestamente infundadas. 

Una vez declarada la admisién de la demanda, ésta es examinada a fin 
de establecer los hechos de ia causa tratandose de llegar a un acuerdo para 
solucionar el asunto de forma amistosa. Este examen se lleva por una 
subcomisién y en caso de que no se de la conciliacién, la demanda se presenta 
ante el pleno de la Comisién. 

En caso de anidlisis, la Comisién redacta un informe en el cual se haran 
constar los hechos y emitirén su opinién en cuanto a si tales hechos revelan o 
no, una violacién del Convenio por parte del Estado incriminado. 

En conclusién, ef procedimiento ante la Comisién no reviste el caracter 
de judicial, dado que no desemboca en una decisién ejecutoria, sino mas bien 
en un informe que expresa la opinién de la Comision. 

62



Dicho informe tiene dos opciones, que el asunto sea diferido a la Corte o 

al Comité de Ministros. 

Por lo que respecta a la Corte Europea de Derechos Humanos, esta se 

conforma por un juez de cada Estado que forma parte del Consejo de Europa, 

mismos que son elegidos por la Asambiea Consultiva del mismo, duran en su 

cargo 9 afos y pueden ser reelectos. 

La Corte es competente para conocer de todo asunto relativo a ta 

interpretacién y aplicacién del Convenio. Dicha competencia no es automatica, 

ya que en primer lugar su jurisdiccién debia ser previamente reconocida como 

obligatoria para las partes contratantes. 

Como ya ha quedado sefialado, el informe emitido por la Comisién, 

constituye el punto de partida de! procedimiento ante la Corte, mismo que 

comprende dos facetas: una escrita, durante la cual la Comision y 6 las partes 

intercambian puntos de vista y conclusiones; y otra oral, en la que la presencia 

de las partes y de los delegados de ta Comisién examinan el asunto en 

audiencia publica salvo que la Corte decida que sea a puerta cerrada. 

Respecto al punto anterior Jests Rodriguez y Rodriguez afirma: "La 

Comisién en cierta forma representante general del Sistema Europeo de 

protecci6n a los derechos humanos establecido por el Convenio, desempenha 

en el procedimiento ante la Corte un papel semejante al del Ministerio Publico 

en el orden juridico interno™. 

Segtin se desprende de la afirmacién anterior, la Comisién unicamente 

presta asistencia a la Corte por medio de tres delegados cuya funcidn principal 

consiste en que el informe de la Comisidn sea interpretado fielmente. 

Por lo que se refiere a fos particulares estos no pueden presentar 

directamente un asunto a la Corte, deber4n remitirse a la Comisién en su 

calidad de representante del interés general. 

La resolucién de la Corte, consiste en una mera decision en el sentido de 

determinar si hubo o no violacién al Convenio. La sentencia sera definitiva e 

inapelable; es obligatoria para las partes en asunto; la ejecucién queda bajo la 

supervisién del Comité de Ministros. 

* RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Jests. "Sistema Europeo de los Derechos Humanos. Editorial UNAM. 

México, 1986. P 115. 
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Este organismo es de caracter intergubernamental y es competente para 

actuar por representacién del Consejo de Europa y comprende un 

representante y un ministro por cada Estado miembro de dicho Consejo. 

Al Comité de Ministros corresponde elegir a los miembros de fa 

Comisién, proveer los gastos de ésta y determinar el monto de tos 

emolumentos a cubrir a sus representantes. 

Otra de las facultades que ef Convenio otorga al Comité, es el 

desempefiar la ejecucién de sentencias dictadas por la Corte, pudiendo decidir 

la suspensién del Estado que se niegue a cumplir con la resolucién. 

También podra decidir sobre cualquier asunto que no haya sido diferido 

a la Corte dentro del plazo de tres meses y dicha resolucién versara sobre la 

existencia o no de violacién a los derechos humanos. 

Las partes contratantes o Estados parte de la Convencién deben 

considerar como obligatoria cualquier decisién que emita el Comité de 

Ministros. 
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CAPITULO WV. 

LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Estando México en negociaciones para la firma del Tratado de Libre 

Comercio, nuestro pais tuvo oposiciones por parte de organizaciones 

internacionales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, por lo que 

para terminar con fas criticas al respecto, dentro del gobierno salinista, se 

decide crear la Comisién Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 

Su nacimiento fue precipitado en virtud de la situacién politica por la que 

estaba atravesando e! pals, y sin fundamento constitucional alguno, por 

decreto, se crea la ya citada comisién, motivo por el cual estuvo sujeta a 

muchas criticas 

Desde su creacidn, se sefialé la necesidad de otorgare plena autonomia, 

para garantizar una mayor efectividad en su funcionamiento sin estar sujeta a 

intereses politicos sexenales, sin embargo hasta Ja fecha no se ha podido 

lograr que ésta se desligue det Poder Ejecutivo, para envestirla de dicha 

autonomia. 

A continuacién senalaremos lo referente a su creacién, organismos que 

la integran, asi como las facultades de cada uno de ellos, para una mejor 

comprensién del organismo, para mds tarde adentrarnos en todo lo relativo al 

procedimiento que se sigue ante la Comisién Nacional de Derechos Humanos. 

4.4. CREACION DE LA PRIMERA COMISION NACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS. 

La primera vez que existe un organismo que protege a los derechos 

humanos es dentro de ta Secretaria de Gobernacién, en la Hamada Direccién 

General de Derechos Humanos de la misma, ya que la Ley Organica de fa 

Administracién Publica Federal da facultades a aquella para "vigilar el 

cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades 

de] pais, especialmente en to que se refiere a garantias individuales, y dictar 

las medidas administrativas que se requieran para su cumplimiento™. 

* Cir, Ley Orgénica de la Administracién Publica Federal. Art. 27. Fraccion IV. 
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Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federacién 

con fecha 6 de junio de 1990 se crea la Comisién, la cual vendria a substituir a 

la ya citada Direccién, pero teniendo el cardcter de desconcentrada de la 

Secretaria de Gobernacidn. 

La filosofia creadora de la Comisién Nacional de Derechos Humanos 

parte de la idea de que en México todos los individuos, tienen derecho a gozar 

de las garantias individuales que consagra nuestra Constitucién , dentro de las 

cuales encontramos el derecho a !a libertad; igualdad; seguridad incluyendo 

en estas las correspondientes a la integridad y dignidad de la persona; a la 

propiedad, etc.. 

A su vez la exposicién de motivos del decreto presidencial sefialé que 

corresponde al Estado democratico moderno garantizar la seguridad de sus 

ciudadanos, reconocer la pluralidad politica, alentar a la sociedad civil, 

preservar el orden, la paz y la estabilidad social, salvaguardando el pleno 

ejercicio de las garantias individuales y la vigencia del principio de legalidad en 

la ejecucién de las atribuciones de los érganos de gobierno. 

En el muticitado decreto se indican competencias de la naciente 

Comisién, estableciendo en su articulo segundo que la misma sera el érgano 
responsable de promover y vigilar el cumplimiento de la politica nacional en 

materia de Derechos Humanos asi como el respeto y defensa de los mismos, 

salvaguardando ‘os derechos humanos tanto de nacionales como de 

extranjeros, en coordinacién con la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

En términos generales éste decreto toca lo referente a las atribuciones 

de la misma, asf como el establecimiento de sus érganos directivos como 

son: el Presidente de la Comisién Nacional de Derechos Humanos, el Consejo, 

el Secretario Ejecutivo y el Visitador General, haciendo alusién a Jas facultades 

de éstos. 

El procedimiento de creacién motivé severas criticas; se afirmo en ese 
entonces que su integracién fue violatoria de la Constitucién, en virtud de que 

fue el presidente de la reptblica no tiene facultad alguna para crear un 

organismo desconcentrado y ademas la comisién tenia notables limitaciones 

en cuanto a su autonomia y competencia. 
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Especialmente se criticé la dependencia de ta misma con el Ejecutivo 

Federal, a quien correspondia nombrar al Presidente al igual que a los 

miembros del consejo, tal y como sucede en la actual Comisién; lo que hacia 

suponer muy escasa autonomia para su operatividad. También se criticé el 

hecho de que ésta fuera desconcentrada de la Secretaria de Gobernacién. 

A pesar de que el praceso y sus mecanismos de creacién no fueran los 

més acertados, la misma logré un avance en el proceso de defensa de los 

Derechos Humanos, al atraer la atencién de la opinién pliblica que es ia base 

del buen éxito de los organismos con caracteristicas de Ombudsman. 

4.2, LA ACTUAL COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Ante las criticas en que se vio sometida la primera Comisién Nacional 

de Derechos Humanos, fue necesario incluirla en el texto constitucional con el 

fin de que su actuacién estuviera apegada a la ley y que se convalidaran sus 

propésitos de defensa de los Derechos Humanos. 

Por fo anterior, ef 22 de Enero de 1992 mediante decreto constitucional 

se reforma el articulo 122 constitucional agregandole el apartado B, con el cual 

se establecié la base constitucional de aquél organismo, y el texto de dicha 

adicién a la letra dice: 

A). 

  

B)Et Congreso de la Unidn y las legislaturas de los estados en 

el ambito de sus respectivas competencias, estableceran 

organismos de proteccién de los Derechos Humanos que otorga el 

orden juridico mexicano, los que conoceran de quejas en contra de 

actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 

cualquier autoridad o servidor publico, con excepcién de los del 

Poder Judicial de la Federaci6n que violen estos derechos. 

Formulardn recomendaciones publicas auténomas, no vinculatorias 

y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

Estos organismos no ser4n competentes tratandose de asuntos 

electorales, laborales y jurisdiccionales. 
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El organismo que establezca el Congreso de la Unidn conoceré de 

las inconformidades que se presenten en relaciédn con las 

recomendaciones, acuerdos u omisiones de fos organismos 

equivalentes de los Estados. 

“Un dato sobresaliente fo fue el hecho de que dicha modificacién 

constitucional, estuvo basada en una propuesta proveniente de fa propia 

Comisién Nacional de Derechos Humanos, conteniendo, por ello, una serie de 

ideas y experiencias de sus integrantes, lo que le daba a la iniciativa una gran 

riqueza para la reestructuracién del organismo y de esta forma establecer con 

mayor cuidado la figura del Ombudsman en nuestro pais"™, 

Asimismo el texto constitucional establece que deben existir Comisiones 

Locales de defensa de los Derechos Humanos, al sefalar que la Comisién 

Nacional conoceré de las inconformidades que se presenten en relacién con 

las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes 

de los Estados. 

Con Ia adicién constitucional se da nacimiento en la plena vida juridica 

al ya citado organismo. Posteriormente e! Congreso de la Unidn expide la Ley 

de la Comisién Nacional de Derechos Humanos, misma que se publicé en el 

Diario Oficial de la Federacién con fecha 29 de junio de 1992. 

Por las facultades otorgadas a la Comisidén dentro de dicha ley, la misma 

expide su propio reglamento interno, igualmente publicado en el Diario Oficial 

de ta Federacién el 12 de noviembre de 1992. 

Estos dos ordenamientos legales m4s ef texto constitucional son el 

estatuto legal con que opera la Comisién Nacional. Tanto en la ley se hace 

teferencia a las atribuciones, érganos, procedimientos, acuerdos y 

recomendaciones que realiza la Comisién Nacional de Derechos Humanos, 

Mismos que se correlacionan en algunos casos con !o establecido por el 

reglamento. 

* tniciativa presidencial sobre ta adicién al articulo 102 de la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos. (Elevacién a rango constitucional}, 18 de noviembre ,1991, P XX 
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La Ley de la Comisién Nacional de Derechos Humanos, misma que es 

de orden publico, consta de seis titulos, conteniendo 76 articulos y ocho 

transitorios. A su vez el reglamento constituye el ultimo acto de integracién 

juridica que completa el marco juridico fundamental de la CNDH, habiendo 

correspondido a la Constitucién su formulacién, por lo que su normatividad 

asegura una mejor y mas compatible funcionalidad con su ley organica. 

El Reglamento consta de ciento setenta y cuatro articulos y dos 

transitorios y su fin es regular su estructura, facultades y funcionamiento de la 

CNDH. 

4.3. NATURALEZA DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Para poder entender de una manera més clara la posicién de la 

Comisién Nacional de Derechos Humanos dentro de la esfera administrativa 

debemos tocar en forma superflua lo referente a las formas de organizacién 

administrativa, a saber fa centralizada y la paraestatal. 

La forma de organizacién centralizada de acuerdo al tratadista Gabino 

Fraga debe entenderse como aquella, ‘en la que los érganos se agrupan 

colocdndose unos respecto de otros en una situacién de dependencia tal que 

entre todos ellos existe un vinculo que, partiendo del érgano situado en el mas 

alto grado de ese orden, los vaya ligando hasta e! érgano de infima 

categoria™’. 

A través de dicha relacién es como se conserva la unidad dentro de la 

administracién publica, y la relaci6n que antes mencionamos, a la cabeza se 

encuentra el Presidente de ia Repdblica en virtud de que es el jefe jerarquico 

de la administracién publica federal. 

®) fr, art. 45 LOAPF 
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Dentro de este tipo de organizacién se encuentran todas las Secretarias 

de Estado asi como los Departamentos Administrativos, teniendo el Presidente 

de la Republica la facultad de designar a sus titulares en base a lo dispuesto 

por el articulo 89 en su fraccién Il, referente a Secretarios de Estado, agentes 

diplomaticos y empleados superiores de Hacienda y demas empleados de fa 

Uniédn cuyo nombramiento o remocién no esté determinado de alguna otra 

manera en la Constitucién o en las demas leyes. 

Ahora bien, en la organizacién paraestatal se encuentran entre otros, 

todos los organismos descentralizados, siendo la CNDH uno de éstos. 

Dichos organismos a diferencia de los pertenecientes a la forma de 

administracién centralizada, no estén sujetos a una relacién jerarquica con el 

Poder Ejecutivo, mas sin embargo éstos no se desligan por completo del 

poder central, ya que retomando el articulo anterior el Presidente de la 

Republica también designa a sus titulares. 

Asimismo dichos organismos gozan de autonomia dnicamente en base 

a su gestién administrativa y financiera, pero en virtud: de que el jefe del 

Ejecutivo nombra a sus titulares dicha autonomia puede estar viciada en 

ocasiones. 

En base a Ilo establecido en la Ley Organica de Ja Administracién 

Publica Federal debe entenderse por organismos descentralizados a ‘las 

entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unién o por decreto 

del Ejecutivo Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios, 

cualquiera que sea la estructura legal que adopten".52 

Para ubicar de manera exacta a la CNDH, debemos sefialas que existen 

en base a la doctrina tres formas de descentralizacién, ya sea por regidn, 

colaboracidn o servicio. 

La descentralizacién por regiédn consiste en el establecimiento de una 

organizacién administrativa destinada a manejar los intereses colectivos que 

corresponden a la poblacién de una determinada circunscripcién territorial, por 

lo cual la CNDH no cabe dentro de esta clasificaci6n ya que !a misma cuenta 

con Comisiones Locales con el fin de que se protejan los derechos humanos 

en todo el territorio nacional y no sdlo en un lugar determinado., 
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La descentralizacién por colaboracién es aquella en la que se autoriza a 

organizaciones privadas su colaboracién, haciendo que participen en el 

ejercicio de fa funcién administrativa, es decir realizan una funcién publica. 

Tampoco la CNDH encuadra en este tipo de descentralizacién debido a que la 

misma no es una instituci6n privada. 

Por exclusidn la CNDH se encuentra dentro de la descentralizacién por 

servicio, entendiendo por tal, aquella en fa que se encuentran organismos 

encaminados a satisfacer necesidades de orden general, dichos servicios se 

ponen en manos de individuos con preparacién técnica para su eficaz 

funcionamiento asi como para evitar el crecimiento anormal det poder del 

Estado. La forma de tograr fo anterior es dandoles a estos organismos, como 

ya mencionamos anteriormente, personalidad y patrimonio propios, que seraén 

la base de su autonomia. 

En base a fo anterior, el articulo segundo de la ley de la multicitada 

comisién a la letra dice: 

“La Comisiédn Nacional de Derechos Humanos es un organismo 

descentralizados, con personalidad juridica y patrimonio propios que tiene por 

objeto esencial fa proteccién, observancia, promocién, estudio y divulgacién 

de los Derechos Humanos previstos en el orden juridico mexicano”. 

4.4, COMPETENCIA DE LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. 

Tal y como lo sefala el articulo tercero de su ley, la Comisién tendrd 

competencia en todo el territorio nacional, para conocer de quejas a presuntas 

violaciones de Derechos Humanos cuando estas se ie imputen a autoridades o 

servidores publicos de caracter federal, exceptuando a los del Poder Judicial 
de la Federacién. 

Si en una misma queja se sehalan tanto a autoridades o servidores 

publicos federales asi como a las de jas entidades federativas 0 municipios, 

por el simple hecho de que se le imputen presuntas violaciones a las 

autoridades federales, la Comisién Nacional es la que tendré competencia para 

conocer del asunto. 

* Cfr. art. 2 Ley de la Comisién Nacional de Derechos Humanos. 
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Para el caso de que solo se le imputen las presuntas violaciones a las 

autoridades o servidores publicos de las entidades federativas 0 municipios la 

competencia ser4 en favor de la comisién local de que se trate, excepto 

cuando por omisién o inactividad de la misma se interponga el recurso de 

queja, mismo que estudiaremos en su momento. 

Asimismo conocera fa CNDH de las inconformidades que se presenten 

en relacién a las recomendaciones o acuerdos dictadas por las comisiones 

locales. 

4.5. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA CNDH. 

La ley de la Comisién Nacional de Derechos Humanos regula tanto la 

estructura como el funcionamiento de la Comisién. En la misma se confirman 
principios basicos del ombudsman mexicano asi como su ubicacién dentro de 

la administracién publica. 

Entre fas facultades y atribuciones que la citada fey otorga a la Comisién 

sobresalen las siguientes: 

» Recibir quejas de presuntas violaciones a los Derechos Humanos. 

» Conocer e investigar ya sea a peticiédn de parte o de oficio presuntas 

violaciones por actos u omisiones de autoridades administrativas de 

caracter federal , 0 bien cuando fos particulares o algin agente social 

cometan ilicitos con la tolerancia o anuencia de aigtin servidor publico 
© cuando éstos no quieran ejercer sus funciones en relacién con 

dichos ificitos, sobretodo traténdose de conductas que afecten la 

integridad fisica de las personas. 

» Formularé recomendaciones publicas auténomas, no vinculatorias y 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

» Conocer y decidir en ultima instancia de las inconformidades por 

omisiones en que incurran las comisiones locales, y por insuficiencia 

en el cumplimiento en el cumplimiento de las recomendaciones. 

» Procurar ia conciliacién entre las partes cuando la naturaleza del 

conflicto lo permita. 
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>» {mpulsar la observancia de los Derechos Humanos en el pais 

» Proponer a diversas autoridades del pais que dentro de! 4mbito de su 

competencia, promuevan cambios y modificaciones de disposiciones 

legislativas y reglamentarias que redunden una mejor proteccién de 

tos Derechos Humanos. 

Una vez senalada tanto la competencia como atribuciones y facuitades 

de la CNDH, cabe mencionar que ésta se encuentra limitada para conocer de 

actos y resoluciones de organismos y de  autoridades electorales; de 

resoluciones de cardcter jurisdiccional; conflictos de cardcter laboral y de 

consultas formuladas por las autoridades, particulares u otras entidades sobre 

la interpretacién de disposiciones constitucionales y legales. 

Una vez sefialadas las atribuciones y facultades de Ja Comisién, asi 

como los casos en los que no puede conocer de ciertos asuntos, estudiaremos 

los érganos por los cuales esta se encuentra integrada a fin de tener un mejor 

conocimiento sobre la misma. 

4.6. ESTRUCTURA Y FACULTADES DE LOS ORGANOS DE LA CNDH. 

En base al articulo quinto de la ley de la materia, la Comisién se 

encuentra integrada por un presidente, una secretaria ejecutiva, hasta cinco 

visitadores generales (actualmente existen tres), visitadores adjuntos y el 

personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realizacién de 

sus funciones. 

A continuacién se sefala en forma jerarquica la estructura de la 

Comisién, para un mejor entendimiento de ésta: 

{ 1 

Secretaria Ejecutiva ‘| |Vistadurias Generales | [ Secretario Técnico } 
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La presidencia es el érgano ejecutivo de ta Comisién, la cual se 

encuentra a cargo de un presidente, mismo que seré designado por el 

Presidente de la Reptiblica, con aprobacién del senado, debiendo cumplir con 

los siguientes requisitos: ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta y 

cinco afos y gozar de buena reputacién. Este durar4 en su encargo cuatro afhos 

y podrd ser nombrado por un perioda més, debiendo dedicarse 

exclusivamente a las actividades de su cargo exceptuando las académicas. En 

caso de ser destituido, sera substituido por el primer visitador general. 

Entre algunas de las facultades mas relevantes del presidente de fa 

Comisién encontramos: la representacién legal de la misma, la coordinacién 

de actividades administrativas y del personal bajo su autoridad, asi como el 

enviar un informe de actividades al Congreso y al titular del Ejecutivo, y 

aprobar y emitir las recomendaciones a las autoridades responsables. 

Actuatmente la Presidenta de la CNDH es la Doctora Mirelli Rocatti 

Veldzquez para el periodo 1997- 2001. 

En cuanto al Consejo, éste se encuentra integrado por diez personas de 

reconocido prestigio, entre ellas se encuentran Héctor Aguilar Camin, Carlos 

Fuentes, Carlos Pay4n Velver y Rodolfo Stavenhagen. El nombramiento de los 

miembros del Consejo también corresponde al jefe del Ejecutivo con 

aprobacion del senado, y entre sus facultades resaltan por su importancia las 

siguientes: 

>» Aprobar el reglamento Interno de la Comisién. 

» Opinar sobre el proyecto del informe anual del presidente de la 

Comisi6n. 

> Solicitar al presidente de fa CNDH informes sobre asuntos en tramite. 

El Consejo funciona en sesiones ordinarias cuando menos una vez al 

mes y extraordinarias cuando sea necesario, éste sera auxiliado por un 

Secretario Técnico, el cual es el encargado de /levar las minutas 0 actas que 

se levanten de cada sesién, el archivo y demas documentos que se generen en 

el cuerpo colegiado. Dicho secretario sera designado por los miembros del 

Consejo a propuesta del Presidente de la Comision. 

Otro de los érganos sera la Secretarfa Ejecutiva, cuyo titular debera ser 

ciudadano mexicano, con buena reputacién y mayor de treinta y cinco afios de 

edad, y entre sus facultades tendra: 
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» - Proponer ante el Consejo y al Presidente de la Comisién, politicas 

generales en materia de Derechos Humanos. 

» - Realizar estudios sobre tratados y convenciones internacionales en 

materia de Derechos Humanos, y 

» - Promover relaciones con organismos publicos, privados, nacionales e 

internacionales en materia de Derechos Humanos. 

Por ultimo las Visitadurfas Generales son el érgano de vital importancia 

para el funcionamiento de la Comisién, actualmente existen tres, teniendo cada 

una de ellas a un Visitador General como su titular, el cual sera designado y 

removido libremente por el Presidente de la Comisién Nacional. 

Los Visitadores Generales también deberén ser mexicanos por 

nacimiento, mayores de treinta afios y abogados titulados. Entre sus facultades 

y obligaciones encontramos: 

» Recibir, admitir o rechazar quejas e inconformidades presentadas ante la 

Comisié6n nacional. 

» Iniciar fas investigaciones que motiven las quejas e inconformidades con 

dos modalidades: 

A)A peticién de parte cuando Jas quejas o inconformidades sean 

presentadas por los quejosos, 

B) De oficio, sobre violaciones a derechos humanos que aparezcan en 

los medios de comunicacién. 

» Asimismo intentarén por medio de fa conciliacién, la solucién inmediata 

sobre violaciones de Derechos Humanos 

También podraén existir Visitadores adjuntos, quienes auxiliaraén a los 

Generales, mismos que seran designados por el Presidente de la Comisién a 

propuesta de los Visitadores Generales, debiendo cumplir con los requisitos 

establecidos en e! Reglamento, como son: contar con un titulo profesional ya 

sea de Derechos, Medicina, Trabajo Social o alguna otra correlativa; ser 

ciudadano mexicano, mayor de veintitin afos de edad, y tener la experiencia 

necesaria a juicio de los Visitadores Generales para el desempefio de las 

funciones que les asignen. 
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4.7. DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO DE LA COMISION. 

Como ya sehalamos al referirnos a la naturaleza juridica de éste 

organismo, contaré con patrimonio propio debiendo el Gobierno Federal 

proporcionarle los recursos financieros para su debido funcionamiento. 

A su vez la Comisién cuenta con facultades para elaborar su 

anteproyecto de presupuesto anual de egresos, el cual deber4 ser remitido 

directamente al Secretario de Estado competente, para el tramite necesario 

ante el propio Ejecutivo, y en su momento para la aprobacién del legislativo. 

4.8, LAS COMISIONES LOCALES. 

EI articulo 102 apartado B de la Constitucién Politica también es el 

fundamento legal para la existencia de éstas, 

Con base en el anterior dispositivo, todos los estados de la Republica, 

asi como el Distrito Federal han creado sus propios organismos de defensa de 

Derechos Humanos, con denominaciones diversas, siendo ja mas comin la 

de Comisién Estatal de Derechos Humanos. 

Los estados en general modificaron sus constituciones para adecuar sus 

textos a lo previsto por en ya citado articulo, asimismo expidieron sus 

respectivas leyes correspondientes a la materia, siguiendo las Comisiones 

Locales mucho en su estructura y funcionamiento a ia Comisién Nacional, 

siguiendo en forma similar el procedimiento ante estas. 

Las Comisiones Locales, a su vez revisten las caracteristicas de 

autonomia y libertad en sus procedimientos y no dependen de ninguna 

autoridad administrativa ni de otro orden, dictan recomendaciones y 

resoluciones no vinculatorias para las autoridades, y al igual que la CNDH 

apoyan su actuacion en la fuerza moral de la opinidn publica. 

Finalmente éstas se encuentran limitadas en cuanto a su competencia 

para conocer de asuntos de orden electoral, laboral y jurisdiccional. 
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CAPITULO V 
PROCEDIMIENTO ANTE LA CNDH. 

Antes de explicar a fondo ef procedimiento ante la CNDH, trataré en 

forma breve y sencilla, c6mo es que se da inicio a! mismo, asi como las 

formas en que este pude darse por terminado. 

El articulo 102 apartado "B" de la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos menciona que a través de la queja, ya sea ante las 

comisiones locales o ante fa nacional es como se da inicio a éste 

procedimiento, enfocdndonos nosotros en esta ultima por ser el objeto de 

este estudio. 

La finatidad de que exista este procedimiento, es principalmente que el 

gobernado tenga acceso al defensor de los Derechos Humanos, para el caso 

de que aquél sufra aigtin perjuicio en sus prerrogativas fundamentales. Para tal 

efecto, ef titulo tercero de !a ley de la materia establece los lineamientos que 

la Comisién debe de seguir en cuanto a los asuntos que ante ésta se ventilen. 

Por otra parte, durante este capitulo veremos quienes estan facultados 

para presentar el escrito de queja, asi como el hecho de en el mismo debe 

sefialarse la autoridad presuntamente responsable, existiendo la posibilidad de 

identificarla después si no se hizo en un primer momento. 

A dicha autoridad se fe solicitaré que rinda un informe sobre jo que se le 

imputa, a su vez fa Comisi6n intentard ta conciliacién entre las partes y en este 

caso se archivaré el expediente, teniendo el quejoso la posibilidad de 

reabrirlo, 

Si no existe conciliacién alguna, las conclusiones de! expediente seran 

tomadas en cuenta para dictar una recomendacién o en su caso un acuerdo 

de no responsabilidad, mismos que ponen fin al procedimiento. 

Dicha recomendaci6n no seré impesativa, pudiendo la autoridad 

responsable decidir si la acepta o no, por io tanto cabe preguntarse si valdra la 

pena llevar a cabo todo un procedimiento en el cual la resolucién definitiva no 

tendr fuerza coercitiva y ejecutiva, y mds atin el porque a pesar de ser 

incoercibles la ley otorga el recurso de impugnacién a favor del particular 

contra una recomendacién dictada por un organismo estatal, o bien el 

incumplimiento de Ja misma por parte de Ia autoridad. 
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5.1. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO. 

La ley en su articulo cuarto establece que todo procedimiento que se 

siga ante la Comisién Nacional de Derechos Humanos, debera ser breve y 

sencillo, y Unicamente estarA sujeto a las formalidades que requieran fa 

documentacién de los expedientes respectivos. 

El procedimiento ante la Comisién se caracterizara por los principios de 

inmediatez, concentracién y rapidez. 

La inmediatez se considera en funciédn del tiempo empleado para la 

resolucién ante la autoridad competente, ésta debera procurar solucionar a la 

brevedad posible el conflicto planteado. 

De acuerdo al maestro Eduardo Pallares, la concentracién procesal "se 

reduce a limitar en lo posible los incidentes que suspenden el curso de un 

juicio en lo principal, haciendo que el juez, en este caso el Presidente de la 

CNDH , resuelva en definitiva y los tramite al mismo tiempo que ef principal'™. 

La rapidez, también conocida como principio de economia procesal, 
segin éste "el proceso ha de desarrollarse con la mayor economia de tiempo y 
de costo, de acuerdo con las circunstancias de cada caso™ .En base a esto se 
procurara en lo posible, el contacto directo con quejosos, denunciantes y 

autoridades para evitar la dilacién en las comunicaciones escritas. 

Asimismo Ja CNDH tiene ia obligacién de manejar de forma 
confidencial la informacién y documentacién relativa a las quejas. 

5.2.LAS QUEJAS SOBRE VIOLACION DE DERECHOS. 

Cualquier persona puede denunciar presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos y acudir ante la Comisién para presentar su queja contra 
aquellas, ya sea directamente o por medio de representante. 

Para el caso de que los quejosos se encuentren privados de su libertad 
© se desconozca su paradero, podrén denunciar los hechos presuntamente 
  

53 PALLARES, Eduardo, “Diccionario de Derecho Procesal Civil”. De. Porrua. Novena edicién. México, 
1990. P 167 

* idem. 
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violatorios, sus parientes, vecinos o inclusive menores de edad que estuviesen 

relacionados con los afectados. 

A su vez las organizaciones no gubernamentales, entendiéndose por 

tales como a aquellas personas morales dedicadas ala promocién, defensa y 

difusi6n de los derechos humanos, tendraén fa capacidad para presentar 

quejas por violaciones que hayan sufrido personas que por sus condiciones 

fisicas, mentales, econémicas o culturales, no tengan la capacidad para hacerlo 

directamente. 

Ef término para interponer la queja sera de un afio contado a partir de 
que se hubiese iniciado la ejecucién de los hechos que se estimen violatorios 

o a partir de que se haya tenido conocimiento de los mismos, 

excepcionalmente dicho plazo podr4 ampliarse ante violaciones graves de 

violaci6n a fos Derechos Humanos. No existira plazo alguno cuando las 

violaciones de que se trate sean de lesa humanidad, entendiéndose por tales 

aquellas que infracciones graves a los derechos fundamentales de la persona, 

tales como la libertad, vida, integridad fisica y psiquica, no transcurriendo el 

plazo cuando esas mismas violaciones atenten contra una comunidad o grupo 

social. 

En base al articulo 78 del Reglamento, toda queja que se dirigia ante la 

CNDH deberé presentarse por escrito, con la firma o huella digital del 
interesado, debiendo contener, el nombre, apellidos, domicilio y, en su caso el 
numero telefénico de la persona que presuntamente ha sido o esta siendo 
afectada en sus Derechos Humanos, y en su caso, también los datos de la 
persona que a su nombre presente la queja. 

Sdélo en casos urgentes se admitiran quejas formuladas por cualquier 
medio de comunicacién electrénica e inclusive por teléfono. Para esto {a 
Comisién requeriré los datos minimos de identificacién, levantando acta 
circunstanciada de fa queja, el funcionario que la reciba. 

No se admitiran quejas anénimas, considerando por tales, aquellas que 
no estén firmadas o no tengan huella digital, as’ como las que no contengan 
los datos suficientes para identificar al quejoso. Para tal caso se hard saber al 
quejoso que cuenta con un término de tres dias para ratificar la queja, 
contados a partir del dia en que la CNDH comunica la necesidad de subsanar 
tal amisién. 

ESTA TESIS NO BEBE ” 
SAUR DE LA BIBLIOTECA



De no hacerse la anterior ratificacidén la queja se tendré por no 

interpuesta. Esto no impediré que de oficio se investiguen los hechos que 

motivaron la queja, si la Comisién a su juicio considera graves los actos 

presuntamente viofatorios, tampoco seré impedimento para que ef quejoso 

vuelva a presentar la queja, con los requisitos de identificacién ya sefaladas, 

pero si la queja carece de éstos sera enviada directamente al archivo. 

Las quejas también podrén presentarse en forma oral siempre y cuando 

los comparecientes sean menores de edad o no puedan escribir. Tratandose 

de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma espafiol, se 

les proporcionara gratuitamente un traductor para tal efecto. 

Para el caso de que Jos quejosos estén recluidos en algdin centro de 

detencién o reclusorio, sus escritos de queja deberan ser transmitidos a la 

CNDH por fos encargados de dichos centros. 

Por otra parte, tanto el articulo 33 como el 89 de la ley y reglamento 

respectivamente, establecen que no se admitirén quejas notoriamente 

improcedentes o infundadas, entendiendo por tales aquellas en las que se 

advierta la mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de una_pretensién 

fundada, lo cual se notificara al quejoso. 

Si los quejosos al interponer su queja, no pueden identificar a las 

autoridades o servidor ptiblico cuyos actos u omisiones constituyan una 

violacién a los Derechos Humanos, la queja sera admitida bajo la condicién de 

que durante el curso de [a investigacién se fogre identificar a las mismas. 

Por dltimo, de acuerdo al articulo 32 de la ley de ja materia, “la 

formulacio6n de quejas y denuncias, asi como las resoluciones y 

recomendaciones que se emitan sobre las mismas no afectardn el ejercicio 

sobre otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los 

afectados conforme a las leyes, ni suspenderan o interrumpirdén sus plazos 

preciusivos de prescripcién o caducidad., Situacién que se les haré saber a los 

quejosos al momento de que la queja sea admitida por la Comision'"®. 

* Cfr Ley de la Comision Nacional de Derechos Humanos 
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5.3. ACUMULACION DE QUEJAS. 

De recibirse dos o mds quejas por los mismos actos u omisiones que se 

atribuyan a la misma autoridad o servidor publico, se acumularén en un 

mismo expediente. Dicha acumulacién seré notificada mediante acuerdo a 

todos los quejosos. 

5.4. CALIFICACION DE LA QUEJA. 

Ya que la queja ha sido admitida y ala misma se le ha asignado niémero 
de expediente, correspondera a ta Visitaduria General asignada al caso, llevar a 

cabo su calificacién, para tal caso uno de los Visitadores Adjuntos tendra un 

plazo de tres dias para hacer saber al Visitador General su propuesta de 
calificacién. 

El Visitador General emitira su acuerdo de calificacién, pudiendo ser en 

los siguientes términos, en base al articulo 92 del reglamento: 

A)PRESUNTA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS. 
En este caso el Visitador General enviar4 al quejoso el acuerdo de 

admisién, en el que se le haré saber quien es el Visitador Adjunto encargado 

del expediente. 

B) INCOMPETENCIA DE LA COMISION PARA CONOCER DEL ASUNTO. 
Aqui el Visitador General enviar4 al quejoso el acuerdo respectivo, en el 
que se sefalaré la causa de incompetencia con sus _ fundamentos 

constitucionales, legales y reglamentarios con el fin de que e) quejoso 

tenga claridad absoluta sobre la determinaci6n. 

C)INCOMPETENCIA DE LA CNDH CON LA NECESIDAD DE REALIZAR 
ORIENTACION JURIDICA. 
El Visitador General enviaré un documento de orientacién al quejoso, en el 
que le explicaré brevemente la naturaleza del problema y posibles formas de 
soluci6n indic4ndole al mismo la dependencia a la que debe acudir. 
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D)CALIFICACION PENDIENTE. 

Se da cuando la queja no reéne los requisitos legales 0 es confusa. Aqui el 

Visitador Adjunto tiene la responsabilidad de integrar debidamente el 

expediente y solicitara tanto al quejoso como a las autoridades la 

informacion necesaria, allegandose de pruebas y diligencias para resolver la 

queja, poniendo al tanto a su superior inmediato sobre fa forma de 

conclusion. 

5,5, EMPLAZAMIENTO A LAS AUTORIDADES. 

Una vez que se admita la instancia de queja debe ponerse en 

conocimiento a las autoridades que sean sehaladas como responsables, 

utilizando cuando sea necesario y urgente cualquier medio de comunicacién 

electrénica. En la misma comunicacién se solicitaré a jas mismas que rindan 

un informe sobre fos actos, omisiones 0 resoluciones que se les atribuyan en la 

queja, el cual deberdn presentar en un plazo maximo de quince dias naturales, 

plazo que podré reducirse en situaciones urgentes 9 juicio de la CNDH. 

Los informes que rindan las autoridades sehaladas como responsables, 

deber4n contener ‘os antecedentes de! asunto, los fundamentos y 

motivaciones de los actos impugnados, si es que existen, asi como todos los 

elementos de informacién que consideren necesarios para el conocimiento 

del asunto de que se trate. 

La falta de rendicién de dicho informe asi como el retraso injustificado 

en su presentacién causaré responsabilidad y ademas se tendrén por ciertos 

tos hechos imputados salvo prueba en contrario. 

Varios preceptos, tanto de la ley como del reglamento, establecen las 

obligaciones de auxilio y colaboracién de tos funcionarios publicos con la 

CNDH, por lo que se deberdn enviar los documentos que les sean requeridos 

con el fin de facilitar la inspeccién y cualquier otro acto tendiente al 

esclarecimiento de los hechos, para tal efecto los Visitadores Generales o los 

Adjuntos podrdn presentarse en la oficina administrativa 0 centro de reclusién 

para comprobar los datos que sean necesarios, hacer las  entrevistas 

personales pertinentes, sea con autoridades o testigos o bien proceder al 

estudio de Jos expedientes o documentacién necesarios. 
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De acuerdo a lo establecido en el articulo 102 del Reglamento, de la 

respuesta que den las autoridades se podra dar conocimiento al quejoso en 

caso de existir contradiccién en lo sefalado por éste y lo que la autoridad 

informa. También se le dara aviso, si la autoridad solicita que éste se presente 

para resarcirle fa presunta violacién, o bien cuando el Visitador General 

considere que el quejoso debe conocer el contenido de la respuesta dada por 

la autoridad. 

En lo antes sefialado el quejoso contaré con un término de treinta dias 

para manifestar lo que a su derecho convenga, de no hacerlo el expediente se 

archivar4, siempre y cuando sea evidente que ta autoridad se ha conducido 

con verdad. 

El quejoso podré solicitar fla reapertura del expediente o bien que la 

Comisién reciba informacién o documentacién posterior y, correspondera al 

Visitador Adjunto analizar la solicitud, teniendo que presentar al Visitador 

General un acuerdo para conceder o negar la reapertura de dicho expediente. 

Por otra parte el Visitador General podra solicitar a las autoridades 

competentes que se tomen las medidas precautorias o cautelares necesarias 

para evitar la consumacién irreparable de las violaciones reclamadas o la 

produccién de danos de dificil reparacién. SegGn la naturaleza del asunto las 

medidas podran ser de conservacién o restitutorias. 

5.6. TRAMITACION DE LA QUEJA. 

Como ya hemos mencionado las autoridades deberan rendir un informe, 

para el caso de que no lo presenten, el mismo se podr&é requerir hasta por 

dos ocasiones, con un intervalo de quince dias entre cada uno, dichos 

requerimientos procederan cuando: 

A)}La autoridad no rinda el informe o no proporcione la documentacién 

solicitada por la CNDH. 

B) Cuando rinda el informe pero no proporcione !a documentacién. 
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En caso de que a pesar de los dos requerimientos Ja autoridad continue 

sin dar respuesta, la Comisién a través del Visitador General, enviarAn a algdn 

funcionario a las oficinas de dicha  autoridad para que realice las 

investigaciones respectivas, debiendo las autoridades otorgar todas las 

facilidades durante la diligencia. 

Si de! resultado de la investigacién se comprueba que la autoridad si 

cometi6é una violacién a los Derechos Humanos, en forma inmediata se dictara 
una recomendacién, en la cual se sefialaré ta falta de rendicién del informe 

por parte de la autoridad sin posibilidad alguna de amigable composicién, 

ademas la Comisién podra solicitar fa aplicaci6n de responsabilidad 

administrativa para ef funcionario respectivo, pero Unicamente por no 

colaborar, mas no por la violacién. 

Por otra parte si no se acredita la violacién, la CNDH debera elaborar un 

documento de no responsabilidad. 

Cuando sea una autoridad o servidor publico federal los que dejen de 

dar respuesta en mas de dos ocasiones, conocera de esto la Secretaria de 

Contraloria y Desarrollo Administrativo (SECODAM), en los términos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos, instaurandose el 
procedimiento administrativo que corresponda, aplicando la CNDH al 

funcionario moroso la amonestacién que corresponda, anexando copia del 

documento en el que conste fa misma al expediente. 

Para poder integrar adecuadamente un expediente de queja por 

presuntas violaciones a los Derechos Humanos, la Comisién solicitara y 

desahogara las pruebas que a juicio de ésta sean indispensables, siempre y 
cuando las mismas estén previstas en la ley. 

Para el caso de que las partes ofrezcan pruebas, éstas serén valoradas 
por el Visitador General de acuerdo a tos principios de ldgica y de la 
experiencia, y en su caso la legalidad. 

Como ya hemos sehalado se Je podrd solicitar a la autoridad a través 
del Visitador General, que adopte medidas precautorias o cautelares, teniendo 
la autoridad tres dias para notificar si la medida fue aceptada, en caso de que 
no adopte la medida requerida, esto se sefalara en la recomendacién, pero si 
tos hechos violatorios no son ciertos, las medidas quedar4n sin efecto. 
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Por Ultimo las medidas precautorias o cautelares, se solicitaran por un 

plazo no mayor de 30 dias, mismos en que fa CNDH debera concluir el estudio 

de Ja queja y dictard la recomendacién a que haya lugar. 

5.7. LA CONCILIACION. 

El reglamento interno de fa CNDH estabfece en su capitulo IV, lo 

referente a la _conciliacién, conocido también con el nombre de amigable 

composicién, para aquellas quejas que siendo presuntamente violatorias de 

derechos, no se refieran a violaciones que afecten Ia vida, integridad fisica o 

psiquica de alguna persona, u otras que se consideren especialmente graves 

por e] numero de afectados o sus posibles consecuencias. 

En tales casos ef Visitador General de manera breve y sencilla, 

presentar4 por escrito a la autoridad o servidor publico la propuesta de 

conciliacién, con el fin de lograr una solucién inmediata al problema, debiendo 

de escuchar desde luego af propio quejaso. 

La autoridad o servidor ptiblico que reciba la propuesta, contaré con 

quince dias naturales para dar respuesta a la misma, debiéndolo hacer por 

escrito y mandando las pruebas correspondientes. Si durante los noventa dias 

posteriores a la aceptacién de someterse a la amigable composicién, la 

autoridad no cumple con su compromiso, el quejoso lo haré saber a fa CNDH 

para que en un término de setenta y dos horas habiles, contadas a partir de la 

interposicién def escrito del quejoso, ésta resueiva sobre la _reapertura del 

expediente y determine las acciones que correspondan. 

Para el caso de que la autoridad no acepte una solucién amistosa, la 

consecuencia seré la preparaci6n del proyecto de recomendacién que 

corresponda. 

Durante el tramite conciliatorio, la autoridad o servidor pdblico podrén 

presentar todas las pruebas que estimen pertinentes para acreditar que no 

existen fas violaciones que se imputan, con el fin de demostrar la 

improcedencia del procedimiento. 
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5.8. ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD Y RECOMENDACIONES. 

Una vez que han realizado todas las investigaciones, !a Comisién 

Nacional de Derechos Humanos, procederé a dictar un acuerdo de no 

responsabilidad, si es que de las evidencias no se concluye que han existido 

violaciones a los Derechos Humanos, pero cuando se llegue a comprobar que 

si existieron transgresiones a tales prerrogativas, se dictard la recomendacién 

pertinente. 

Tanto en los acuerdos de no responsabilidad como en las 

recomendaciones se analizaran los hechos, argumentos, pruebas y diligencias 

practicadas por la Comisién, a fin de determinar si las autoridades o servidores 

han violado o no los derechos fundamentales de los afectados. 

En cuanto a las recomendaciones, éstas seran pUblicas y aut6nomas sin 

tener cardcter imperativo para la autoridad o servidor publico a quienes vayan 

dirigidas, por lo tanto no podran anular, modificar o dejar sin efecto las 

resoluciones 0 actos contra los cuales se hubiese interpuesto la queja. 

En base a lo establecido por el articulo 133 del Reglamento, las 

recomendaciones contendran Ja descripcién de Jos hechos violatorios; 

enumeracién de las evidencias que demuestran la violacién; descripcién de la 

situaci6n juridica generada por la violacién y del contexto en que los hechos 

se presentaron y por Ultimo las observaciones, adminiculaci6n de pruebas y 

razonamientos Idgico-juridicos y de equidad en los que se soporte la 

conviccién sobre Ia violacién reclamada. 

Otro punto que contienen las recomendaciones, el cual es, de especial 

importancia, consiste en las acciones que le son solicitadas a la autoridad para 

que sean llevadas a cabo con el fin de reparar la violacién de derechos 
humanos y sancionar a los responsables. 

Una vez recibida la recomendacién por la autoridad 0 servidor puiblico a 

quien vaya dirigida, éstos contaran con un plazo de quince dias habiles 

siguientes a su notificacién, para manifestar si la aceptan y entregar4n en otros 
quince dias adicionales, las pruebas correspondientes de que la 

recomendaci6n en caso de ser aceptada, se ha cumplido. 

El plazo antes senalado podra ampliarse a juicio de la CNDH, cuando la 

naturaleza de la recomendacién asi fo amerite. 
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En caso de que la recomendacién no sea aceptada por la autoridad o 

servidor publico no acepten la recomendacién, la misma se hard del 

conocimiento de la opinién publica, 

De acuerdo a lo establecido por el articulo cuarenta y siete de la Ley de 

la Comisién Nacional de Derechos Humanos, en contra de las 

recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas no procedera recurso 

alguno, sin embargo la misma ley sefala en recurso de impugnaci6n en favor 

de fos particulares contra recomendaciones dictadas por las Comisiones 

Locales. 

5.9. DE LAS INCONFORMIDADES. 

El fundamento constitucional de éstas lo encontramos en et articulo 102, 

apartado "B", y en base a lo dispuesto por el articulo cincuenta y cinco de fa 

Ley de la Comisién Nacional de Derechos Humanos y ciento cuarenta y siete 

del reglamento, dichas inconformidades consistiran en el recurso de queja y en 

el impugnacién. 

El recurso de queja se presentara directamente ante la Comisién 

Nacional pudiendo ser promovido por los quejosos o denunciantes que sufran 

un perjuicio por tas omisiones o inactividad de los organismos locales, es 

decir, de las Camisiones Locales, con motivo de los procedimientos que se 

hubieren substanciado ante los mismos, sin que exista recomendacién dictada 

sobre el mismo y que hayan transcurrido seis meses a partir de la 

presentacién de la queja. 

Para ef caso de que el organismo local acredite que si did seguimiento a 

la queja, el recurso ser4 desechado por improcedente, 

Una vez admitido el recurso, la CNDH correr4 trasiado al organismo 

estatal de que se trate, para que en un plazo no mayor de diez dias habiles 

finda un informe que deberé ir acompafado con las constancias y 

fundamentos que justifiquen su conducta. Si no se presenta el informe se 

presumiran ciertos los hechos salvo prueba en contrario, 
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La Comisién resolveré el recurso en un término que no exceda da 

sesenta dias, formulando una recomendacién al organismo focal, para que este 

subsane fas omisiones 0 inactividad en las que hubiese incurrido, o bien, en la 

misma recomendacién podraé declarar improcedente ta inconformidad. 

Respecto de dicha recomendacidn la comisién focal contara con un plazo de 

quince dias para determinar si acepta o no Ja misma. 

Es importante hacer notar la facultad que el articulo sesenta de la ley de 

la materia, otorga a Ja CNDH, ante un recurso de queja por omisién o 

inactividad, ya que si el asunto es importante y la comisién local puede tardar 

mucho en expedir una recomendacién, la Comisién Nacional podrd atraer esa 

queja y continuar tramitandola hasta dictar !a recomendacion. 

El cuanto al recurso de impugnacién contra una recomendacién de 

caracter local, o contra !a insuficiencia en el cumplimiento de las autoridades 

locales sobre las recomendaciones que fueron dictadas por organismos 

locates. 

Dicho recurso se presenta ante el organismo estatal de derechos 

humanos, contando para ello con un término de treinta dias naturales que se 

contaran a partir de que el recurrente tuvo conocimiento de la recomendacién. 

Una vez interpuesto dicho organismo sera enviado a la CNDH. 

El articulo sesenta y cuatro de la ley establece que Unicamente quienes 

hayan sido quejosos en un expediente integrado por un organismo estatal de 

derechos humanos, estaran legitimados para interponer los recursos de 

impugnacién. En este punto debemos hacer notar que !a autoridad jamads 

podré impugnar una recomendacién que Je haya sido dictada, dejandola en 

cierto punto en estado de indefensién, violando de esta forma el articulo 17 de 

nuestra Carta Magna. 

Una vez que la Comisién recibe el recurso de impugnacién, examina su 

procedencia y si lo considera necesario podré requerir la informacién que a 

su juicio sea Util para la tramitacién de dicho recurso, ésta informacién la 

podré se le podrd requerir tanto a autoridades locales sefhaladas como 

responsables, como a los organismos estatales, 

La CNDH tiene la obligacién de correr traslado a [a autoridad y al 

organismo estatal contra el cual se hubiere interpuesto, teniendo este Ultimo 

diez dias para justificar su conducta. En caso de no rendirlo se tendran por 

ciertos fos hechos imputados en el recurso salvo prueba en contrario. 
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Cuando se considere necesario un periodo probatorio, se recibirén y 

desahogardn las pruebas por las partes interesadas o por los representantes 

oficiales de dichos organismos. 

Tan pronto como se encuentre integrada toda fa documentacién 

necesaria para resolver el recurso, en un plazo no mayor de sesenta dias 

hdbiles emitird su resolucién, pudiendo ser ésta en cuatro sentidos: 

A)Confirmando la resolucién definitiva del organismo local de derechos 

humanos; 

B}La modificacién de ta propia recomendacién emitiendo en este caso 

una recomendacién al organismo local; 

C}ta declaracién de suficiencia en ef cumplimiento por parte de la 

autoridad, de la recomendacién formulada por el organismo estatal, y 

D)La declaracién de insuficiencia en ei cumplimiento por parte de la 

autoridad local, y en este ultimo caso, la CNDH dictaré una 

recomendacién a la misma, debiendo ésta informar sobre su 

aceptacién y cumplimiento 

Cabe aclarar que una vez dictada la recomendacién y en su caso 

interpuestos los recursos procedentes se da fin al procedimiento ante la CNDH, 

y en base al articulo ciento sesenta y nueve del reglamento, las resoluciones 

de éste organismo que pongan fin en forma definitiva al expediente de queja o 

impugnaci6én, no admitirén recurso afguno. 

Para una mejor comprensién del procedimiento, a continuacién se 

presenta un esquema de/ mismo: 
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Presentacion de ka Queja 

Admisién de la Queja 

  

  

Calificacién de la Queja 

(Sila CNOH no es competente para conocer, 

hasta cqui lege el procedimento)     
  

es 
$e tuma fa Queja a ka 

Visitaduria comespondienta 

  

ee 
Emplazamiento a 

las Autoridades     
  

   

      
  

   
informe de los qutoridades 

o en su defecio visita a las mismas   

Emplazamiento a 
las Autoridades 

Pruebas 

ee 
Concifacién cuando 

sea procedente 

  

    
  

  

      
  
     

Recomendaciones o acuerdos 
de No responsabilidad 

  

Recurso de Impugnacién 

© Queja 
 



CAPITULO VI 
PROBLEMATICA DE LA INCOERCIBILIDAD DE LAS RECOMENDACIONES 

DICTADAS POR LA CNDH 

6.1. DE LAS RECOMENDACIONES Y CONSECUENCIAS. 

Como hemos mencionado en el capitulo anterior, fas recomendaciones 

dictadas por la Comisién Nacional de Derechos Humanos, carecen tanto de 

fuerza coercitiva como de fuerza ejecutiva , fo que ha originado que los 

derechos humanos continten violandose dia con dia, ya que las autoridades 

deciden si aceptan o no la recomendacién. 

En vista de lo anterior es muy cuestionable el hecho de que si la 

Comisién en realidad esté sirviendo de algo o simplemente es un ornamento 

dentro de fa administracién publica, la respuesta a lo anterior es evidente, ya 

que la misma en forma alguna le esta poniendo un freno al problema y ante tal 

situacién no existe justificacidn de la existencia de la misma. 

Par el hecho de que las recomendaciones no tengan fuerza coercitiva ni 

ejecutiva no significa que estara a cargo de las autoridades responsables el 
cumplimiento de las recomendaciones con Ia finalidad de que la CNDH tenga 
un mejor funcionamiento. 

Si dentro de este apartado criticaremos Ia falta de coercibilidad de las 
recomendaciones, me parece oportuno sehalar el impacto que las mismas 
han tenido en nuestro pais, para lo cual deberemos hacer referencia a algunos 
de los datos presentados en Sos informes de éste organismo: 

En casi siete afios de actividades de la Comisién Nacional, se han 
recibido 45 mil 110 quejas. En ese mismo lapso se emitieron mil 100 
recomendaciones, mismas que se encuentran en los siguientes términos: 

* 703 recomendaciones han sido cumplidas en su totalidad, lo que 
equivale a un 63.9% 

* 359 recomendaciones, es decir, el 32.6% fueron cumplidas 
parcialmente, 

¢ 13 se incumplieron, representando un 1.18%, y 

¢ 25 mas no fueron aceptadas, es decir, ef 2.3% 
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Es pertinente aclarar que las cantidades mencionadas en cuanto al 

numero de quejas, no implica necesariamente que todas hayan sido admitidas, 

sino que este universo se refiere a todas las quejas presentadas 

independientemente del resultado de su calificacién. 

Asimismo, que desde el momento en que se crea la Comisi6n hasta fa 

fecha, el nGmero de quejas ante esta ha ido aumentando afio con afio, to cual 

sélo representa el conocimiento de la existencia de ésta por parte de fos 

ciudadanos, mAs no Ja efectividad de la misma. 

Como ya hamos mencionado, una vez realizada la investigacién y 

agotado el procedimiento, fa Comisién se encuentra en posibilidades de emitir 

segtin sea el caso, una recomendacién o un acuerdo de no responsabilidad. 

Siendo el tema central de esta investigacién, !o referente a tas 

recomendaciones, nos enfocaremos a éstas unica y exclusivamente. 

Resulta incoherente el criterio de nuestros legisladores en el sentido de 

que jas autoridades tengan ciertas obligaciones de cardcter meramente 

procedimental, mismas que si no cumplen acarrearan una sancién 

administrativa y que el no cumplimiento de una recomendacién dictada por la 

CNDH no cause efecto aiguno. 

Al respecto el maestro Emilio Rabasa dice que existen obligaciones que 

son ineludibles para las autoridades o servidores publicos, las cuales son: 

A)}De informacién, que constituye para la Comisién Nacional de Derechos 

Humanos un derecho de solicitaria y para el destinatario, una 

obligacién de proporcionarla ya que su incumplimiento tipifica un acto 

juridico que motivard una sancién. 

B} De cofaboracién, donde {os tres niveles de autoridad, federal, local y 

municipal, deberan de realizar actividades solicitadas por !a CNDH con 

motivo de indagacién sobre violaciones a los derechos humanos"™. 

5 RABASA GAMBOA, Emilio. "Vigencia y efectividad de [os derechos humanos en México. Editorial 

CNDH. México, 1992, P 19. 
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Teniendo estas obligaciones cardcter coercitivo, no contribuyen en 

forma alguna a una mejor proteccién de los Derechos Humanos. La ilégica al 

respecto, como ya habiamos indicado, consiste en sancionar a una autoridad 

por ta no colaboracién con la Comisién, y hacer que las autoridades violaderas 

de derechos humanos lleguen a ser, hasta cierto punto intocables. 

Entre los actos violatorios motivo de queja, podemos mencionar entre 

otros, los siguientes: negativa al derecho de peticién, negativa injustificada de 

los beneficios de ley, detencién arbitraria, irregularidades en el cumplimiento 

de prestaciones derivadas del régimen de seguridad social, irregular 

integracién de la averiguacién previa, asi como fa tortura. 

Siendo cuestiones de suma trascendencia, no debemos permitir que las 

autoridades responsables de fa violacién a los derechos humanos continuen 

haciendo caso omiso a las recomendaciones dictadas por ja Comisién, ya que 

si ta misma sigue funcionando como hasta el momento, su actividad sdlo se 

traduce en derroche de presupuesto asi como de horas hombre. 

Victor Chavez, editorialista de "el financiero", critica severamente a fa 

Comisi6n, diciendo al respecto lo siguiente: 

*Siendo la CNDH una figura sin autoridad ni fuerza para hacerse ofr, ésta 

continua enviando recomendaciones que caen en el vacio a funcionarios y 

servidores de todas partes del pais. 

Creada por el ex-presidente Carlos Salinas, en Junio de 1990, fa CNDH a 

enviado cientos de recomendaciones pero sdlo en contadas ocasiones ha 

logrado respuestas satisfactorias a sus !lamadas de atencién'"”. 

La misma Comisién respondié a tal comentario diciendo que "su fuerza 

es moral y no coercitiva, ademas que fa Carta magna _ seftala las instancias 

encargadas de cada uno de los procesos sin poderse violar la divisibn de 
poderes. La CNDH hace recomendaciones a los cuerpos legislativos pero su 

accién no es ejecutoria, y no por ello pierde su caraécter de defensora del 

pueblo™, 

* CHAVEZ, Victor. "La CNDH. Controvertida figura decorativa’. E] financiero. 10 de Enero de 1995. P 

5 

La CNDH. Su fuerza moral, no coercitiva. Excélsior. 31 de Enero de 1995, P 18. 
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Por su parte la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, afirma que la 

incoercibilidad y por ende el incumplimiento de fas reeomendaciones por parte 

de las autoridades violadoras de los derechos humanos ocasiona graves 

problemas, ya que el conflicto continta. 

En base a los comentarios antes sehalados, nos inclinamos por el 

criterio que sostiene la Asamblea Legislativa, en virtud de que la Comisién 

Unicamente est4 resarciendo el aspecto moral del problema, es decir, el 

quejoso no tiene garantia alguna sobre el cumplimiento de 1a recomendacién 

si durante el procedimiento se comprueba que !a autoridad es responsable de 

los hechos que se le imputan. 

Hay que tener en mente que el incumplimiento de las recomendaciones 
por parte de las autoridades a quienes van dirigidas afectan a nuestro pais 

tanto a nivel nacional como internacional, ya que organizaciones como 
America's Watch y Amnistia Internacional, mismos que impulsaron a la 
creacién de ta CNDH, han afirmado que México poco ha hecho para luchar 

contra las violaciones a los derechos humanos, 

El hecho de que se hagan estos comentarios sobre nuestro pais, no 
debe hacer que nos crucemos de brazos y tener la excusa de que como somos 
un pais en vias de desarrollo estamos muy lejos de lograr que se haga algo 
contra dichas autoridades, por el contrario, si México pretende considerarse 
como un Estado de Derecho, tanto en poder politico, como todos nosotros, 
tenemos un serio compromiso en cuanto al respeto a los derechos humanos. 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, no debemos olvidar que fa 
Comisién, asi como cualquier otro arganismo defensor de tos derechos 
humanos, tiene como caracteristica esencial "la fuerza moral’, traduciéndose 
esto en Ja opinién publica, es decir, en dar a conocer a Jos diversos medios de 
comunicacién sobre las autoridades que no han cumplido con tas 
recomendaciones que se les han dirigido. En base a esto no podriamos darle ni 
fuerza coercitiva ni ejecutiva a las recomendaciones, ya que haciendo esto a 
parte de alterar su esencia, estariamos rompiendo con la divisibn de poderes 
al otorgarle dichas facuitades. 

Por otra parte, tampoco podriamos darle intervencién al poder judicial 
en virtud de que a pesar de que el mismo este dotado de fuerza coercitiva y 
ejecutiva en sus actos y resoluciones, en cuanto a la violacién de derechos 
humanos, ya existe ante el mismo la figura de ef juicio de garantias. 
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Estudiando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos en 

su titulo tercero y en especifico en el articulo cuarenta y siete, encontramos la 

posible solucién para que las autoridades responsables por violaciones a los 

derechos humanos cumplan con las recomendaciones dictadas por fa 

Comisién, sin necesidad de convertir a la misma en autoridad sancionadora, 

situacién que juridicamente seria imposible por lo que ya hemos expuesto. 

El citado precepto legal menciona en sus veinticuatro fracciones, todas y 

cada una de las obligaciones que tiene todo servidor publico, sin excepcién 

alguna, mismas que si no se cumplen, hacen a éste incurrir en responsabilidad, 

entendiendo por ésta ‘la obligaci6n de pagar las consecuencias de un acto; 

responder por la conducta propia™*.60 

Este dispositivo en su fraccién XXI, es de suma importancia para nuestro 

estudio, mismo que a la letra dice: 

Art. 46. Todo servidor publico tendra las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la Jegalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deben ser observadas én el desempefio de su empleo, cargo o comisién, y 

cuyo incumplimiento daré lugar al procedimiento y a fas sanciones que 

correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, asi como las normas 

especificas que al respecto rijan en el servio de las fuerzas armadas: 

XXI Proporcionar en forma oportuna y.veraz, toda la informacién y datos 
solicitados por la instituci6n a la que legaimente competa la vigilancia y 

defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquella pueda cumplir con 

las facultades y atribuciones que le corresponden. 

Para que las autoridades que no cumplan con las recomendaciones sean 

de alguna forma sancionadas, la fracci6n antes sefalada debe quedar en los 

siguientes términos: 

XXI Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda ta informacién y datos 

solicitados por la institucién que legalmente competa la vigilancia y defensa de 

los derechos humanos, asi como el adoptar las medidas precautorias o 

cautelares sugeridas por las mismas y cumplir con las recomendaciones 

dictadas por dichos organismos. 

  

59 MARTINEZ MORALES, Rafael. ‘Derecho Administrativo" {segundo curso}. Editorial Harla. México, 
1994. P 389. 
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Con esta reforma no se esté dando autoridad a la CNDH para sancionar 

a los servidores ptibticos que no cumplan con Jas recomendaciones por ella 
dictadas, en virtud de que al convertirse dicho cumplimiento en una obligacién 

més de los servidores publicos, la conducta contraria trae como consecuencia 

una responsabilidad administrativa, misma que se traduce en una sancién que 

sera impuesta por ta Secretaria de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, 

Las sanciones administrativas que sefala la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Piblicos, de acuerdo a su articulo 53 

pueden consistir en apercibimiento puiblico o privado; amonestacidén privada o 

publica; suspensién; destituci6n del puesto; sancién econémica o la 

inhabilitaci6n temporal para desempenhar empleos, cargos o comisiones del 

servicio publico, 

Desde el momento en que transcurren fos quince dias a partir de que la 

autoridad no da respuesta, o antes si esta expresa su negativa para aceptar la 

recomendacién, mi propuesta es que la CNDH de conocimiento a fa 

SECODAM, para que esta de oficio conozca del asunto y aplique la sancién 

correspondiente. 

Dicha autoridad (SECODAM), de acuerdo a Ja violacién impondra la 

sancién que a su criterio considere pertinente, para lo cual de acuerdo a la Ley 

Federal De Responsabilidades de los Servidores Publicos se aplicaré tomando 

en cuenta lo siguiente: 

« Gravedad del no cumplimiento de fa obligacién. 

¢ Circunstancias socioeconémicas del servidor publico. 

¢ Nivel jerarquico, antecedentes y condiciones del infractor. 

¢ Monto del beneficio, dafio 0 perjuicio derivado de! incumplimiento de 

la obligacién, etc.. 

Ante dicha Secretaria se llevaré a cabo un procedimiento en el cual se 

dara la oportunidad a la autoridad responsable de manifestar lo que a su 
derecho convenga, pudiendo ofrecer las pruebas que considere pertinentes 
para tal efecto. Lo ideal seria que en virtud de que ante fa Comisién ya se {levé 
un procedimiento en el cua! la autoridad ha sido ofda, al no cumplimentarse fa 
recomendaci6n, se aplicase en forma inmediata, a cargo de la SECODAM, la 
sancién correspondiente, mas esto seria imposible ya que en el articulo 109 
constitucional en su ultima parte establece que existiran procedimientos para 
la aplicacién de sanciones, mismos que se desarrollaran autonomamente. 
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En base a lo anterior la CNDH deberd prevenir a las autoridades o 

servidores pUblicos responsables que para el caso de incumplimiento de sus 

resoluciones, se les fincaré responsabilidad administrativa en base a lo 

dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos. 

En virtud de que ef procedimiento para la aplicacién de sanciones se 

encuentra ligado con nuestro tema, explicaremos en forma breve el mismo: 

El primer paso dentro del procedimiento serd citar al presunto 

responsable a una audiencia, a fin de que conozca los hechos que se le 

imputan, teniendo derecho a manifestar lo que a su derecho convenga asi 

como ofrecer las pruebas que estime pertinentes, ya sea por siio a través de 

un defensor, asistiendo a fa audiencia el representante de la dependencia que 

para tal efecto se designe. 

Una vez desahogadas las pruebas, la SECODAM resolveré dentro de los 

treinta dias habiles siguientes, si en verdad existe responsabilidad por parte 

del servidor puiblico, y en caso afirmativo se impondrdn al servidor publico las 

sanciones administrativas correspondientes, notificandose!o dentro de las 

setenta y dos horas siguientes a su superior jerarquico asi como al 

representante de ia dependencia. 

En caso de que no existiesen elementos necesarios para acreditar la 

responsabilidad administrativa, la Secretaria tendré la facultad de realizar 

investigaciones y citar a otras audiencias. 

Asimismo la SECODAM podrd determinar fa suspensién temporal de los 

responsables en casos de que sea conveniente para continuar con las 

investigaciones, suspensién que dejara sin efectos el acto que haya dado 

origen a la ocupacién del empleo, cargo o comisién desde el momento en que 

sea notificada al interesado. La suspensién cesara cuando asi lo determine la 

Secretaria. 

En caso de que los servidores publicos no resultaren responsables de lo 

que se Jes imputa, y éstos hayan sido suspendidos temporalmente, se les 

restituiraé el goce de sus derechos y se les cubrirén las percepciones no 

recibidas durante el tiempo de la suspensién. 
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Unicamente se requerira autorizacién del Presidente de la Republica 

para dicha suspensién, si ef nombramiento de! servidor ptiblico incumbe al 

titular def ejecutivo. Igualmente se necesitaré la autorizacién de la Camara de 

Senadores, 0 en su caso de la Comisién Permanente, si dicho nombramiento 

requirié ratificacién de la misma. 

Para el caso de que el servidor piblico confiese la responsabilidad de 

inmediato se dictaré la resoluci6n a no ser que se soliciten pruebas para 

acreditar la veracidad de la confesién, En caso de plena validez en la confesién 

se reducira la sancién econdémica en caso de existir, y la Secretaria resolveré 

sobre la suspension, separacion o inhabilitaci6n. 

Las resoluciones y acuerdos de !a SECODAM y de las dependencias 

durante el procedimiento se asentaran en el registro respectivo, que 

comprendera lo relativo al procedimiento disciplinario y sanciones impuestas. 

Tal y como lo establecen los articulas 71 y 74 de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Publicos, éstos en caso de que se les 

sancione podraén impugnar dichas resoluciones ante el Tribunat Fiscal de ta 

Federacién, o bien podran revocarse dentro de los quince dias siguientes ante 

la propia autoridad, pero fas resoluciones absolutorias que dicte el mismo 

pueden impugnarse por la Secretaria o bien por el superior jerarquico de aquél 

que cametié fa violacién. 

Como podemos ver, éste seria el medio idéneo para justificar la 

existencia de la Comisién, ya que una autoridad al estar prevenida de las 

consecuencias que acarrearda el incumplimiento, cumplira con mayor facilidad 

las recomendaciones, ya que ningtin servidor pUblico se expondra a ser 

destituido de su puesto por el incumplimiento de las mismas, 0 bien ser 

acreedor a cualquier otra sancién administrativa. 
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6.2, LA RESPONSABILIDAD ANTE AL PARTICULAR POR VIOLACION A LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Debemos aclarar que en el punto anterior Gnicamente nos referimos a la 

responsabilidad en que incurre un servidor publico, ante el Estado por ej 

incumplimiento de sus obligaciones, por !o que resulta pertinente aclarar 

dentro de este punto la forma en que la autoridad deberd reparar el dano 

causado al particular. 

Lo anterior es conocido como "responsabilidad civil", teniendo la misma 

su fundamento en el articulo ciento ance constitucional, en su parrafo octavo, 

estableciendo que la misma puede generarse a cargo de cualquier servidor 

pubjico mediante demanda. 

A su vez la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos, 

también establece este tipo de responsabilidad en su articulo setenta y siete 

bis, sehalando que “cuando en el procedimiento disciplinario se haya 

determinado 1a responsabilidad def servidor publico, y que la falta 

administrativa haya sido generadora de dafos y perjuicios a jos particulares, 

estos podr4n acudir a Jas dependencias, entidades o a la Secretaria de la 

Contraloria General de la Federacién (actualmente SECODAM}) para que ellas 

directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparacién del 

daho en cantidad liquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, 

sin necesidad de que fos particulares acudan a la instancia judicial o a 

cualquier otra™. 

Asu vez dicho precepto en su tiltima parte establece: 

"Cuando se haya aceptado una recomendacién de la Comisién de 

Derechos Humanos en la que se proponga la reparacién de dafos y perjuicios, 

la autoridad competente se limitaré a su determinacién en cantidad liquida y a 

la orden de pago respectiva'*’. 

© DELGADILLO GUTIERREZ, Luis Humberto y LUCRERO ESPINOZA, Manuel. "“Compendio de 

Derecho Administrative’. Editorial Porrda. Primera edicién. México, 1994, P_ 191, 

“' Cfr. Art 77 bis Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos. 
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Al ser mi propuesta que el incumplimiento de las recomendaciones 

traiga como consecuencia responsabilidad por parte del servidor publico, este 

articulo también debe de ser modificado, tomando en cuenta sobre todo las 

violaciones a derechos humanos no restituibles, quedando en los siguientes 

términos: 

"Cuando en las recomendaciones dictadas por la Comisién de derechos 

humanos se establezca la reparacién de dafos y perjuicios, la autoridad 

competente se limitaré a su determinacién en cantidad liquida y a la orden de 

pago respectiva, sucediendo lo mismo para el caso de derechos humanos no 

restituibles". 

Esta responsabilidad a su vez tiene su base en el articulo 1927 del 

Cédigo Civil en el que se establece: 

"El Estado tiene la obligacién de responder del pago de dafos y 

Pperjuicios causados por sus servidores ptiblicos con el motive del ejercicio de 

las atribuciones que le estén encomendadas. Esta responsabilidad serd 

solidaria tratandose de ilicitos dolosos, y subsidiaria en los demas casos en los 

que sdélo podra hacerse efectiva contra el Estado cuando el servidor publico 

directamente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes 

para responder de los dafios y perjuicios causados por sus servidores 

publicos™. 63 

En base a lo anterior, la responsabilidad civil de los servidores publicos 

se produce por hechos o actos realizados en el ejercicio de sus funciones, que 

causen Gajfios a los particulares, pudiendo hacer efectiva dicha responsabilidad 

ante la SECODAM, para evitar que elf particular tenga que acudir, como ya 

habiamos mencionado a las instancias judiciates. 

Como podemos ver al _ fincarle responsabilidad tanto civil como 

administrativa a !as autoridades o servidores publicos por e! incumplimiento 

de una recomendacién, hacemos que fa Comisidn Nacional de Derechos 

Humanos justifique su existencia, siendo un organismo que funcione de 

manera eficaz y no simplemente sea como lo es, un ornamento dentro de la 

administracién publica, que unicamente representa un egreso innecesario del 
Estado. 

© Cfr Art, 1927 Cédigo Civil para el Distrito Federal en materia comtin y para toda fa Republica en 
materia federal. 
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Finalmente 1a CNDH debera tener especial cuidado en cuanto a la 

calificacién de la queja, para evitar que los particulares las interpongan en 

forma arbitraria en contra de las autoridades, para lo cual deberd estudiar el 

caso a fondo para que dicho organismo proteja en forma igual a particulares y 

autoridades. 

Debemos tomar en cuenta que si a fas autoridades violadoras de 

derechos humanos, no_ se Jes finca responsabilidad alguna por sus actos u 

omisiones, la Comisién es un organismo que como hasta ahora carece de 

eficacia, siendo como ya fo hemos dicho, un ornamento dentro de fa 

administracién publica, debiendo desaparecer si continua funcionando en la 

forma en la que lo hace. 

idl



CONCLUSIONES 

El hombre por el simple hecho de serlo posee derechos que le son 

inherentes e imprescriptible, mismos que son inseparables a su naturaleza, 

siendo una obligacién ineludible a cargo del Estado su reconocimiento y 

respeto con el fin Unico de proteger la dignidad humana. 

Debemos entender a los derechos humanos como aquellos que protegen a 

la persona tanto en su cardcter individual, asi como integrante de una 

sociedad, y éstos deben ser protegidos tanto por el sistema juridico 

existente como por todas y cada una de las autoridades. 

Es necesaria la existencia de un Estado de derecho para poder garantizar 

el respeto a los derechos humanos, por lo cual podemos afirmar que la 

organizacién politica de un pais se encuentra intimamente ligada al respeto 

y proteccién de estas prerrogativas fundamentales. 

Los derechos humanos y las garantias individuales no pueden ser 

sinénimos ef uno del otro en virtud de que los derechos humanos existen 

sin necesidad de la existencia de un Estado como organizacién politica, 

mientras que fas garantias individuales necesitan la existencia del Estado 

asi como el reconocimiento por parte de éste. 

Instrumentos internacionales, tales como la Declaracién Universal de los 

Derechos del Hombre, de poco sirven si el particular mo cuenta con 

instancias ante las cuales pueda acudir en caso de presuntas violaciones a 

fos mismos, pero sobre todo si el Estado no reconoce y protege los 

mismos. 

En nuestro pais la creacién de la Comision Nacional de Derechos Humanos 

no es precisamente un acto de benevolencia por parte del gobierno, sino 

que la misma es resultado de severas criticas realizadas por organismos 

como America’s Watch y Amnistia Internacional en contra de nuestro pais, 

durante fas negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio. 

La Comisién Nacional de Derechos Humanos es creada por decreto 

presidencial como un organismo desconcentrado, siendo que et jefe del 

ejecutivo no tiene la facultad de crear organismos de tal naturaleza, por lo 

que mas tarde adopta fa forma de descentralizado. 
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10. 

VW. 

12. 

13. 

El Presidente de la Republica es el encargado de nombrar al de la 

Comisién, siendo ratificado dicho nombramiento por el Senado. Mas sin 

embargo el articulo 76 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos no le confiere dicha facultad a la Camara. 

La principal caracterfstica de la Comisién Nacional de Derechos Humanos, 

asi como de cualquier organismo protector de derechos humanos es la 

“fuerza moral", la celeridad en el procedimiento y ia facultad de dictar 

recomendaciones a las autoridades responsables por la violacién a los 

derechos humanos, pero ta fuerza moral se traduce en el hecho de que en 

ocasiones las recomendaciones no sean cumplidas por las autoridades a 

quienes van dirigidas, por lo que no existe una justificacién para la 

existencia de dicho organismo. 

A pesar de no ser obligatorias las recomendaciones dictadas por la 

Comisién Nacional de Derechos Humanos existe el recurso de 

impugnaci6én contra las mismas, mas sin embargo dicho recurso sdlo 

puede ser interpuesto por el particular, dejando en total estado de 

indefensién a la autoridad que recibe una recomendacién cuando en 

realidad le correspondia un acuerdo de no responsabilidad. 

Resulta incoherente que las autoridades tengan la obligacién de colaborar 

con la Comisidén, siendo sancionadas en caso contrario, mas no sucede 

nada si una autoridad que efectivamente viol6 algtin derecho humano 

cumple con la recomendacién dictada por dicho organismo. 

La publicidad con que cuenta la Comisién Nacional de Derechos Humanos 

para presionar a las autoridades violadoras de derechos humanos hace 

que ésta sea un ornamento dentro de la administracién publica, ya que 

muchas recomendaciones no son cumplimentadas, haciendo que éste 

organismo carezca de seriedad y compromise para con los gobernadas. 

La solucién al problema seria la reforma al articulo 47 fraccidn XXI de la ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos, en el sentido de 

que también sera obligacién de éstos el cumplir con las recomendaciones, 

y en caso contrario seran sujetos de responsabilidad, es decir de una 

sancién que podra ir desde apercibimiento hasta la destitucién del cargo. 

Sanciones que correspondera aplicar a la Secretaria de Contraloria y 

Desarrollo Administrativo, con lo cual no se altera la naturateza de la 

Comisién. 
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14. Para el caso de los derechos humanos no restituibles nos guiaremos por lo 

establecido el articulo 1927 del Cédigo Civil para el Distrito Federal, y de 

esta forma la autoridad respondera ante el particular, indemnizdndole por 

dafios y perjuicios. 

15. Las resoluciones de fa Comisién Nacional de Derechos Humanos seguirén 

siendo recomendaciones, sélo que en el momento en que las autoridades 

sean notificadas de éstas, se les apercibiraé de las consecuencias por 

incumplimiento, . 

16. Dandole mayor fuerza a la Comisién se requiere que ésta realice mas a 

fondo sus investigaciones y sea mas enérgica en cuanto a la calificaci6n de 

Ja queja, a fin de que esta instancia no sea utilizada en forma arbitraria. 
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