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llffiU:U:CllJI 

LA ""'IJt.da <x>n<:etClón nJYBnlsta de que lo tierra es la casa ronln del ha!tn , 

el extroordinario avm::e científico y ~lógico que en el desarrollo ele las arnas 

de exterminio en misa ¡lJSO en peligro la extinción de la turanldod, son hechos que 

preo(lClan cada dla a la sociedad en el •,Jorclcio real de los derechos tureros. 

Para ejen:<r aialoul..- c'e"ed>l se mmere de ll'1 nuido social ~lnido y caracterizado 

por la existencia de Lm auténtica dmlx:racla, la Qtie eserdalrerte <Jieda det.enninada 

por las propias al!ldiciones de vidll cotidiana. En ruestro pals, hastll ahcra, no se 

ha ¡racticaóo en filma clara la d<meracla y .ltmo con ello no se rractlca el respeto 

a los dered"oS unt..,.....les del hmtre. 

P<r el deslgu11l c10$llm>llo histórico de los d1temitos ~los y sus uiciedades, 

en al!JlllOS de ellos, caro el ruestro, la QlrCl!llción de los dl!rechos luwlos tl"11! ll'1a 

aparición t.mlla, OU"QJe teórlCllT'Cllte se tuvieran rociones y ~as t.eo¡lnlnas. 

El d;Jjeto de RJl?!ltro tri>bajo l"l!COl>CIMll .,. l.,...t1gar la ~ón del aincepto 

de los dered>os "'"5nos en l'éxlco, su evolución y ap11cacl6n en IU!Stro pals asl ami 

estl!bl""" los an!J!cedento< y coodlclooos que ~ciaron la actiJal Collls16n Nacfon;ll 

de lll!rechos f\JrMos en IT•ico, su tunc:lor"""1ento y los r<!'SUltados dJtenidOS hasta la 

ft>dla. 



La estructira de este trabajo se presenta en od1o capftulos. En los dos prllT'l!l'Os 

se trota el crfgen, lo nntlraleza, y el contenido de los derechos turoros, as{ CXJTD 

lo referente o los corocteñsticas y la ap11coción de la fi!1"• clásica del ()TWjS1TOn, 

El capftulo i.raro contml>l• lo reladonado con el OJl'()Cimtento y OYOluc:ión de los 

derechos IUlmros dentro del llUldo latfnoflll'l'icano, CXJTD parte de la tumnidod supeditada 

histlirlcanente a lo rultura, la econanfa, v la JX>lftica del ITUldo occidental, hccl'o 

penmnente y pronto a rurplir rredio milenio : " l'f'CUe!ltro de dos 11Uldos", 

caro'""' derivación o CXJll>lmento de lo antt>rior, en el capitulo aiarto se trata 

la c:orcepc1ón de los den!chos turoros en al¡µ-os paises representativos en r.rérica 

Latino, dl!bierm enterder oue se enroca esta eJ<POSfción dontro de los lineamientos 

del derecho car¡wado. 

lle nnnen principal se süraya, QUE! el capftulo (!Jinto parte de 11111 mnfsioo histlirlca 

de los accntecim1entos oue, en ruestro pafs, diernn crfgen a las f1!1"05 en estudio 

l" eidstentes en lo esen:ia del Dered1o =icono. 

Estudio tamién los instituciones ya establecidas en las distintas mtidades 

~thas, QUE! están dedicadas, localrrente o lo atención de los conflictos relocionados 

con lo vfoloc16n de los derectos tumnos en el capftulo sexto, y ol efecto CXJ11>1lo 

1nfomac1ón QUE! data de 1978 • 19!ll. 



En el S1!J11ente capitulo SI! o1rece 1nfainic1ón sobre ct'gllniSllCS QJe !JJOn1an relación 

CX)ll el teta centnll ; dentro de éstos <rganiSllCS QJe podr!ll!DS llll!Br a>laterales 

se de5taca la Defenscria de los ll!n!d1os un1vers1mrios. 

F1na1""'1te se lleva a cMio la ¡resentac1ón especifica de tIX1o lo corcem1ente a 

la Camsión tlaeional de Oerecl1o> l\JTBnos, QJe resure la ~ión social y jtr{d1ca 

de 1• .. 1stenci• de 11>! Institución píblica QJe vigila el pleno ejercicio de los derechos 

del halllre. En esta porte de ._ de'..de sus antecodentes, tvism los resultados 

CX)llOCidos of1c1a1""'1te en su breve v débil l\re1oraniento, esto, debido a QJe dentro 

de ruestra sociedad se "'-"""" y ~ intereses de grupos sociales eremgos de la 

vida da:D:rát1ca y e 1 •jen;icio de los derechos llli""'"'° les de 1 tmbre t-oy corocido5 

caro dln<:llos de 1 tarure. 



CAPITULO PPIMERO 

OERECHOS HllMAHOS 

l. l NATURALEZA Y COllCEPTO 

Por el hecho de considerllrse QUe los derr.chos humanos respondP.n 

a un conjunto de valores rlivcrsos , resulta un tanto complejo • desde 
el punto de vista filosófico , tratar etc determinar el carácter de 

su naturaleza. Sitando asf !'t! puede cons1dcirar oue son humanos tor1os 

los derechos puesto que es el individuo el único titular de derechos 

y obligaciones , e>tcluvéndose toda pos1h111c!ad de ciue pued<t ser privacto 

de f!llos. Oe lo oue se puede concluir oue la naturaleza '11? los Derechos 

Humanos es de carácter soc1.1l y tienen corno finalidad preservar el 

v11lor y la dignidad de la persona • logrando de esti\ t"anera la posibt-

11 dad <1e m<mtener 1 a paz. 

S1gu1enrto el orden rle ideas establecert'!fl"OS un concepto i'inico 

que encierre todos los c1erechos que posr.e el hombre para lo cual 

rnencionarer,105 algunos de ellos oue a nuestro juicio son los ir.lis 

completos : 

• Los derechos huwanos o del hornhrf'.' son derechos. ouP. es tr.i posee 

en su condición humann • por su propia ni'lturaleza y digni~ad • derechos 

quc le son inherentes y nue deben ser consagrados asi Corl'IO garantizados 

por 1• sociedad polltlca ".(l) 

l. fernanc1ez 

p. 38 

S. C11rlos, Problc·rnática General ele los ucrcchos Humanos 

4 



• Los der:chos humanos son considerados como aquellos que son 

inherentes a nuestra persona sin los cuales no podrfamos vivir como 

seres humanos , porque nos pC!'rmiten desarrollar y emplear cabalmente 

nuestras cualidarles humanas•.(2) 

• Conjunto de facultades , prerrogativas • libertades y pretensiones 

de carácter civil • politfco económico y social incluyendo los 

mecanismos y recursos de garantfa de.- todos aquellos , que se reconocen 

al ser humano , considerándolo individual y colectiva1i1entc ". (3) 

El concepto único que se establecf.' como sfntcsis de los mencionados 
anteriormente es el sigutente : 

los derechos humanos o del hombre son derechos que éste posee 

por su condición humana y que le permiten desarrollar y emplear 

cabalmente sus cualidades humanas para el ejercicfo de prerrogativas 

de carlcter económico , polft1co , social y civil. 

del concepto anterior se concluye que no se deben separar los 

derechos que posee el hombre como individuo y aquellos que le 

corresponden como integrante de la sociedad. Es 1mpresc1ndtble seílalar 

que para la existencia de una adecuada convfvencta humana es fundamental 

que los hombres tengan satisfechas totalmente sus necesidades tiinto 

primarias como secundarias. 

2.Preguntas y Respuestas 40• aniversario de la Declaración de los 

Derechos humanos p. 4 
J. Dfcclonarto Jurfdlco OHEBA t. IV p. 223 S 



1.2 ORIGEll 

Los derechos humanos tienen como antecedente remoto los llamados 

derechos naturales que desde la antigüedad se le atribuyen al hombr! 

sin embargo, Pl primer exponente notable de estos se encuentra en 

el Renacimiento con la presencia de John Locke. ouien affma que 

el hombre tiene derec!'lo natur.il a la lib~rtad, la propiedad y la 

vida ; idea posteriormente? adoptada por el Parlamento inglés convir

tiendo este criterio de derecho níltural en derecho positivo, ad1-

c1on5.ndole algunos puntos quP. nosotros c..inocenos como garant111s de 

seguridad jurfdfca. Estos puntos son : tener derecho a juicio imparcial 

y público, la abo11c1ón de las ff'Ultas excesivas asf cof'lO todo castigo 

raro e inhumano ; mis tarde la trascendencia estas idea! de libertad 

1nd1v1dual se introducen en la procli\IM de la oecll1rac1ón de Derechos 

di!l Estado de V1rg1n1a - una de las trece colonias que se 1ndepend1zaron 

de Inglaterra - en el rres di'? julio de 1716t dondP se advierte un 

nuevo elemento dentro de la esfera de derechos, y es el de la búsqueda 

di! la fl!11c1~ad, Jlr1nc1pio de un derecho qur- responde al carrb1o de 

pensamiento d•l siglo XVII •l siglo XVIII que figura clara!lll!nte 

en la Oeclarac1ón de 1ndepcndenc1a de las trece colonias. proclaNda 

en ese mismo ai'\o. Señalado en el segundo pSrrafo de la Declaración, 

el cua1 se lee ; 

• ••• tactos los hombres son creados iguales 

que son dotados por su creador de ciertos 

derechos tnal 1 enabl es que entre éstos están 

la vida, la libertad y la búsau~da de la -

6 



felicidad • (4) 

Tanto la aceptación por el Parlamento inglés como por la Declaración 

de independencia estadounidense pueden considerarse como antecedente 

de una primera etapa en la lucha por el establecfmfento y defensa 

de los derechos esenciales del hombre, con la Revolución Francesa 

se marca un avance en e 1 ordenamf en to de 1 os derechos humanos con 

ta proclama de los • Derechos del Hont>re y del Ciudadano • emitida 

en 1789, en la que se affnna que los hooOres nacen y permanecen libres 

e iguales en derechos.. De éste momento en adelante los derechos 

esenciales del ser huMnos se conocen con el termino de derechos 

del hombre, que subsiste aún después de las dos grandes conflagraciones 

que asolaron al mundo. 

Después de la segunda guerra mundial, etapa en la que al entrar 

en crisis el Estado de Derecho liberal surge la necesidad, en la 

cuarta década de nuestro siglo, la creacf6n de un organismo fnter

nacfonal con la finalidad de mantener la p11z y la seguridad tnundfal. 

basindose en el principio de igualdad de derechos y autodetcnn1nac1ón 

de los pueblos .. Es ya en la organfzacfón de las t:acfones Unidas (ONU) 

donde destaca la participación de Anna Eleanor Roosevelt (S),quien 

al percatarse de que el terafno de • Derechos del Hombre "' no abarca 

a los géneros de la especie humana, promueve su modfficación con 

la f1na11dad d• que corresponda a la realidad, es decir, que también 

4. Dl!clar1cl6n de Independencia de los Estados Unidos. 
S. Sociologa y escritora nortealll!ricana, nació y 111t1rió en Nueva York 

Presldl6 la Con:isión de Derechos 1:u11anos de la ONU. 7 



cdnstdere los derechos Que posee la 11Ujer dentro de una sociedad, 

surgiendo asf la denOCR1nación de Derechos Humano:;; con la Que actualmente 

se les conoce. (6) 

1.3 CLASIFICACIOH 

Una vez que fueron determinadas las funciones y la competencia 

de la ONU, Winston Church11 crea una comisión encargada de determinar 

los derechos que debhn salvaguardarse ; tarea que d1o origen a la 

Oecllraci6n de los Derechos Hu11anos, aprobada el 10 de dicletlbre 

de 1948, documento que incluye no sólo los derechos tradicionalmente 

considerados sfno que recoge otros mis, que son: libertad de movi11ient'o, 

igualdad ante la ley , un juicio justo e Imparcial, llbortad religiosa, 

de exprf'sfón , de reunión pacfftca y derechos de astlo. A estos se 

les denomina Oerechos Civiles y Polfticos (7), a diferencia de otros 

tanbién fnclufdos que son Derechos Económicos y Sociales , s~uridad 

social , nivel de v1da adecuado, aststenc1a médfca, descanso obltgatorio 

y esparcimiento y vacaciones con goce de sueldo. (8) 

6. Arellano Garcfa, Carlos, Oerecho Internacional Público, pp. 632/683 
7. Cfr. Los derechos cfvfles son entendidos como prerrogativas básicas 
y lfbertades fundaw1entales reconocidas y garantizadas a todo ser 

hutnano, donde quiera que se encuentre y sfn distinción de ninguna 
especie, tarrt>fén suele denominarseles derechos individuales. En P'iéxico 
se les denomina "garanths individuales" e Integren el tftulo primero 

de la Constitución. 
e.En particular en nuestro pnfs los derechos econÓllfcos, sociales 
y culturales se encuentran contenidos dentro de los arttculos 3•, 

27• y 123 constitucionales ; los cuales son considerados co.:> parte 
de la reivindicación de los derechos a las clases snis necesitadas. 

8 



Dentro del derecho i nternaclonal no sola.,.nte la Comisión de 

la ONU trató de clasificar los derechos a protegerse , sino taiobiin 

otras organfzacfones como el Consejo europeo Que, en 1950 • formuló 

una Convención sobre Cerechos Humanos y Libertades Fundl'lmentales 

en donde precisaron que deben de reconocerse únicamente como derechos 

humanos. aquellos est3blecidos como derP.thos cfvfles y polftfcos 

por considerar son los únicos que posP.fa el hombre en su calidad 

humana, a diferencia de aquellos que podfan ser adqufrfdos dentro 

de una sociedad determ1nadn y que podemos denominar derechos ideales 

del hombre social, derechos de diffcil apropiaci6n ya que a éste 

compete adnufrfrlos y no al Estado otorgarlos. 

De igual tnélnera en la región americana se 1 levaron a cabo trabajos 

con la misma fina11r1a1, llegando a la conclusión de Que debfan 

considerarse como derechos humanos aquellos coinprendfdos dentro 

de los derechos civiles y poHticos asf COllO los considerados dentro 

de la Declaración de los Derechos Económicos • soch?cs y culturales. 

con lo que se concuerda • por completo. con la concepcf6n de las 
Naciones Unidas • aunque en realidad ésta se origfnó con posterfo-

ridad. (9) 

1.4 FUNDAMENTO JURIOICO 

Para hablar de este aspecto dentro riel contexto unhersal es 
necesario partir de la Dccla~aci6n de los Derechos HU11W1nos aprobada 

9. Cfr. Fernandez S. Carlos, Problemlt1ca geperal de los Derechos 

H.-nos p. 38. 
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por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 10 de diciembre 

de 1948. En sus Inicios sólo tenfa carácter moral por lo que los 

Estados mfembr-os de la organfncfón hacfan caso omiso de ésta, causa 

que motiva que se efectúen dos pactos fnternacfonales que tienen 

la ffnalfdad de hacer que los mfembros ffnnantes se comprometan a 

respetar y asegurar una ampl fa gama de derechos ast como adoptar 

las medidas nec!sarfas para cumplir con tal fin. 

Ambos pactos fueron flnnados en el mes de diciembre de 1966 y 

entraron en vfgor hasta el año de 1976 ; al mismo tiempo entran en 

vigor un Protocolo que faculta al Comfté de Derechos Humanos • para 

recfbfr comunicaciones d" los particulares que aseguren ser v{ctfmas 

de una vfolacfón de cualquiera de los derechos enumerados en los 

pactos antes mencionados. 

En octubre de 1987 el Pacte de Derechos económfcos • sociales 

y culturales fue ratificado por 91 Estados • el Pacto de los Derechos 

Civiles y Polftfcos fue firmado ~or 87 pafses y el Protocolo fue 

rat1ticado por 39 Estados. (10) 

Resultarfa numeroso la mención de los Estados firmantes tanto 

de los Pactos como dl!'l Protocolo • sin embargo. es neces!rio seftalar 

que Méxfeo tanbfén forTPa parte de ellos. 

10. Diaz Miiller, Luis. El Sfstet!la Jntera ... rlcano pp. 9/40 
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Mediante un rastreo de documentos jurfd1cos que existen en la 

materia • encontramos una extensa lista de ellos , debido a que desde 

el momento en que fue creada la Com1s16n de Derechos Humanos se han 

realizado numerosas convenciones que los han origfn&.do • no obstante 

ello , se mencionan algunas por ser cons;deradas de Nyor relevancia: 

•Convención contra el Apartheid (d1scriminac1ón) en 1948. 

• Convención para el trabajo forzado en 1951-54 

• La UtlESCO en riaterh de cmseñanza en 1960, 

con posterioridad se lleva a cabo una Convención contra los crfmenes 

de guerra. 

Los Estado del Continente Americano a su vez también ffnn.aron 

un documento den011inado • Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre •; más tarde se efectúa una Conferencia Americana 

de Derechos Humanos. De la rnhma tnanerll se han realizado otros convenios 

con la finalidad de proteger con mayor omp11tud los Derechos humanos 

que al igual que nuestra sociedad tan din&1tiica se amplfan en el aspecto 

de la protección. 

Ho hay que olvidar que la protección internacional de los Derechos 

Humanos es la crtstalfzación de los Derechos del homhr~ ya que su 

ideal es que el individuo sl!a protegido l!'n su esfl!'ra jurfdfca tanto 

en su pafs de origen • como el los extranjeros y aún contra el m1sm 

Estado cuando éste lesiona los derechos del individuo. Oe esta manera 
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encontramos que cada Estado miembro de la ONU ha consagrado los Derechos 
H...,.nos as{ COlllO 1 os medios de defensa de éstos en un catilogo o 

declaraci6n. En los Estados Unidos de América la Constitución sefiala 

en sus artf culos cuatro a ocho de 1 a enmienda realizada al texto 

original, garanths de seguridad jurfdica , a la vida , la libertad, 

y la propiedad. (11) 

De igual manera en la Constitución mexicana se consideran estos 

derechos dentro de ta parte que doctrinerianente conocellOS como 

dogmhlca. 

Estos se han menctonado solamente a manera de ejetnplo • en virtud 

de que la mayorfa dP. las constituciones actuales protegen los derechos 

humanos. 

U. Constitución de los Estados Unidos. 



CAPITULO SEGUHOO 

El OMBUDSHAH 

2.1 ORIGEN • EVDLUCIOH Y OIFUSION OE LA !HSTITUC!OH 

Desde el momento en que dentro de la sociedad surge una parte 

dei ésta como la figura encargada de establecer las normas r~uladoras 

de la Y1da soc1a1. el hmnbre se ha preocupado porque le sean respetados 

los derechos que le fueron concedidos por aquella fuerza ;para lograrlo, 

en distintas épocas y lugares ha creado instituciones que se ocupen 

de velar por tales derechos. Asf por ejettplo • en China , durante 

la d1nasth Han existió un contralor cuya función estuvo destinada 

a la •fgflancfa de la administración del pafs y de la conducta de 

los func1onarfos encargados de ella. His tarde , en Europa , en 11 

época medieval , el clP.ro católico, que durante nuestra era ha 'tenido 

gran influencia cconót!ifta y palft1ca dentro de la sociedad occidental. 

nsum1ó de nut110 propio • el papel de intercesor entre las m>n1rquf1s 

y sus vasallos .. 

Lo r.tenc1onndo anterforr.t'!nte com antecedente en la protección 

de los derechos del lndhlduo frente a ll autoridad del poder del 

Estado s1tú,1 " SuP.ch como h. precursora bajo el pensamiento renacen

tista • del esta!>lec1m1ento de una 1nst1tuc1én encarga.da de esos 

prop6sf tos : el ombuiJsrrliln. vocablo cuyo s1gn1 ff cado es : Or.'t>ud. Nndato; 

S, del Man • hof!lbre.. Y cuya breve r!!ferench htstórfca es 

la siguiente : 
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En Suecia, al Igual oue en todos los pafses 110nirqulcos del 111Undo, 

la dfsputa entre el rey y el parlamento se estableció en forma pro

longada abarcando los siglos XVI al XVIII. En la época del reinado 

de Carlos XII , éste era Jefe de la administración y de la Justicia 

que era vlgl lada por el Gran Senescal (Drosten). Anos mis tarde el 

rey Carlos Impuso sobre el Senescal un instituto, creSndose el Hógste 

Ombudsman, supervisor de la legalidad con la mfslón de vlgf1ar 

que los funcfonarfos públicos CU111Plleran con sus obligaciones y 

observaran la efectiva aplicación de las disposiciones legales 

por lo que fue considerado su11erv1sor Supr~. 

Posteriormente, en la lla .. da era de la libertad , el poder se 

encuentra en el Parla•nto pero en los anos siguientes hubo un retroceso 

a la autocracia. s1:i e.t>argo, este periodo termina con el asesinato 

del rey Gustavo ¡y que reinaba entonces , y la llegada de un miembro 

de la famflla Bernardotte al reino. 

Una vez aprobada e1 acta de sucesión , el acta Par"lamentar1a 

y el acta de libertad ~P. prensa asf coro la Constitución y los detn&s 

documentos fundamentales se establece la forma de gobierno que serfa 

en adelante una Monarqufa Constitucional Hered1tarta, lo que conduce 

al triunfo def1nftfVo del parlamento sobre la corona, teniendo como 

consecuencia que éste poder legislativo en adelante designe al Oll'buds""'n 

c..-i Institución protectora de los derechos del Individuo frente 

a la autoridad del poder del Estado. (12) 

12. Cfr. Prat Julfo A., "El Ombudsun prestfgfo actual Y su recepcfiin 
por los derechos del occidente •, Revista Uruguaya de Derecho Cons
titucional y Polftleo de llontevldeo, t. 11, pp. 143/145 



Con la evolución de la socle~ad la figura adquiere algunos rasgos 

que le son caracterfst1cos ; se crean nueYas técnicas de contralor. 
•. 

aparece el Ju1st1t1e Ombudsman cuya función es actuar primero sobre 

la justicia y posteriormente sobre la adm1n1strac1ón; a este le sigue 

el Mult1e Ombudsman creado en 1914 y éste solo tiene ca.petenc1a 

en los asuntos de la organización del aparato militar ( 1nrruebles. 

intendencia • mantenimiento y contab11 tdad ) • 

La experiencia sueca sobre la protección de los derechos del 

tndtvtduo frente e la autoridad del Estado se me.tendió con rapidez 

en los paises del Conrnon Law y nwJthos otros como Francia, Que es 

pafs de derecho tusctvt11sta , la han acogido.. En esta nación la 

figura es conocida desde 1973 como Medhteur. 

Cada Estado adopta el sistema de acuerdo a sus necesidades y 

caracterfsticas , se encuentra en numerosos pafses en vtas di! desarrollo 

incluyendo Estados negros como Nigeria, Tanzania, Zarnb1a y Sudan. 

Adeús de Suec1n y Francia se encuentra en pafses de gobierno central 

como Austria , Dinamarca, Suiza, Inglaterra. Japón entre otros. Algunos 

Estados americanos tanbién han acogido esta figura hajo diferentes 

nOlflbres. éstos pafscs son; CanadS., Estados Unfdos, Venez.uela, Uruguay, 

Colori>ia, C.uaterMln, Puerto Rico y Argentina. 

Ho podemos pasar inadvertido el hecho de que en nuestro pafs 

la apariclór. de un organlst10 que recoge la esencia de esta figura 
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es relativamente reciente, se trata de la Oefensoria de los Derechos 

Untversttartos, creada durante el tiempo que estuvo de Rector de 

nuestra mi.xtria casa de estudios el Dr. Jorge Carptzo quien actualmente 

esta frente a la Com1sii5n ttacional de Derechos Humanos de la cual 

se hablar& posterlonnente. 

2. 2 CONCEPTO 

llo encontramos nUl'lerosas aportaciones al respecto. sin embargo. 

heW>s obtenido diversas concepciones que han tratado de deftn1r esta 

figura ; en una se considera al Or1budsman como un functonar1o cuya 

nct1vtdad es la de atender las quejas contra la BdTllintstractón: en 

otra se agrupan solamente cualidades que debe de tener la persona 

que detente este cargo; algunas o&s presentan una enU11eract6n de 

las atribuciones de la inst1tucl6n. A nuestro juicio 110nclonareinos 

algunas que nos parecieron als acertadas. 

• Es un funcionario o grupo de funcionarios independit!ntes y 

ajenos a partidos poHtlcos, usual11ente de origen constitucional: 

encargado de la supe"lsión de la adll1nlstrac1ón pública , se ocupa 

de quejas especHlcas contra los casos de lnjust1chs ada1nlstrathas 

estl facultado para Investigar sobre los caso particulares o sobre 

procedilliento adlll1n1strauvo •. 113) 

13. -1• Jues, Secretario de la COlllsión Internacional de Juristas. 
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• Es un defensor de los derechos del pueblo • con el propósito 

de que los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar sus quejas 

y que éstas sean resueltas de una manera rip1da •. (14) 

• El Ombudsman a quien en castellano se puede 1 lamar Procurador 

Sfndico. es un funcionario con jurisdicción nacional general o 

especializada que tiene a su cargo cuidar a solicitud de los part1-

cu1ares o l!lltuo propio • que la actuación de la autoridad no sea 

sólo legal sino razonable, oportuna, justa y humana •. (15) 

• El Od>udsman es uno o varios funcionarios designados por el 

órgano parlamentario. por el ejecutivo o por atrbos. con auxilio del 

personal técnico • que posee la función esencial de recibir e investigar 

las reclamaciones de los gobernados realizadas por las autoridades 

administrativas, no sólo por infracciones legales sino también por 

injusticia., 1rraciona11dad o retrazo manifiesto de la resolución 

y con motivo de una investigación puede poner fin sin efecto obligatorio 

las resoluciones que est1~n mis adecuadas para evitar o subsanar 

las citadas violaciones. 

Esta labor se comunica periódicamente a través de los informes 

públicos que generalmente son anuales • a los más altos órganos del 

gobierno • del órgano legislativo o ambos. con facultad de sugerir 

las 111edidas legales y reglamentarias que considere necesarias para 

mejorar los servicios públicos respectivos: (16) 

14. Cfr. 111 Congreso de Derecho Cosnt. lberoaooer1cano p. 1109 

15. Carrillo Flores, La Defensa de los Derechos Humanos en la Coyontura 

del Méa1co de hoy , 1971, p. 33 
16. Fh Za111Udlo. Hector, Diccionario Jurfdlco Mea1cano, UHAM,t.IY 
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En conclusión a nuestro Juicio, el Ombuds.,.n es aquella persona 

o Institución que defiende los derechos de otra, a solicitud de ésta 

o por escrito, efectuando sus investigaciones en los Medios idóneos 

con la flna11dad de Otllitlr una recomendación ya que no i"'!llde los 

deús ""dios ad11lnlstrathos de caricter legal que tiene el gobernado 

para hacer valer sus derechos y cuya aceptación est.S. detenRtnada 

por la auctorltas. 

2.3 NATURALEZA DEL OHBUDSH.lN 

Para precisar este aspecto de vi tal i111>ortancia hay que establecer 

que el o.t>ud1111n no es un juez ni es un tribunal, Por lo •tseo no 

tiene Jurtsdtcc16n , es decir, no adM1te acuerc1os stno sugerencias 

o reccmendaclones dirigidas a una autoridad Involucrada en un conflicto 

concreto o al quejoso que t<*> individuo es afecUdo en sus derechos. 

La Influencia del organismo reside en la auctoritas (17) que 

consigue el OllbudSNn ~1 untenerse en continuo contacto con la 

1dllrtn1stractón y el pueblo • d¡ndose a conocer como un defensor de 

las leyes frente a las Nlas interpretaciones de la ley o Inadecuadas 

pricttcas adollnhtrathas, ayudado fuertetoente por la pub11cidad 

of1ctal de sus labores, a través de sus 1nfof"lles que incluso puede 

difundir en la prensa diaria. 

17. Auctorltas: consiste en la autoridad mral de la persona que 

que ttene el cargo. 
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Un ejemplo de lo anterior lo observamos en el Estado de Jsrael 

en donde al Ombudsman (Comtssioner far Co"1plaint) vhja por todo 

el pafs • dicta conferencias y rnant1ene diálogos con el pueblo. 

En Tanzania y Zambia los miembros del Ombudsman han visitado 

algunas regiones rurales par-a explicar en reuniones públicas las 

actividades que desarrolla este órgan~. ( 18) 

2.4 GEHER~LIOADES 

La razón de que este apartado reciba este nombre obedece a que 

el objeto de estudio son los derechos humanos y su protección y no 

asf la institución que en teorta constttuc1onal se conoce como 

Dri>udslMn. 

La protecci6n de los derechos huma.nos como ftgurit doctrinaria 

puede dividirse en dos secciones • el modelo europeo en su parte 

escandinava y en su parte occidental , y el modelo americano .. 

2.4.1 MODELO EUROPEO 

2.4.1.1) Parte escandinava. - El On:budsman escandinavo se manifiesta 

cotMt un contralor administrativo e11 colaboración con el parlamento 

que lo nombra .. Carece de funciones jur1sd1ccionn.les a pesar de que 

en Suecta y en Finlandia tiene acción de oficio , una vez determinada 

lq 

18.Cfr. Falren Gulllén, Yictor, El defensor del pUeblo , p.Z7 



la responsabilidad del funcionario judicial o ad•in1strat1vo alcanza 

la patr11110n1al y aún la penal. En Dinaotarca y Noruega la intervención 

del Olnbudsman sólo busca la reparación del dai\o , por lo que se 

considera de car&cter preventivo a di ferenc1 a del sueco que es 

represivo : lo que sucede con frecuencia en los paises que tienen 

justicia administrativa que controla la legalidad de los actos de 

la achn1nfstrac1ón. En eostos cuatro paises el valor del Ornbudsmn 

reside en la facultad que tienen para et't1t1r recomendaciones. 

2.4.1.2) Parte europea occidental. - Est! representada pr1ncipal..,nte 

por el Reino Unido, Francia , Espaf'la y Portugal asf com Aleunfa 

Federal antes de que se unificara con Alemania Oesnocr&t1ca. En Alemanh 

sus funciones son : hacer rrspetar los derechos 1nd1v1duales y ser 

órgano auxiliar del Bundestag ( una de las ciaaras ), para el ejerc·lcio 

del control de las fuerzas •,,,,.das lo que difiere del modelo 

escandinavo, por lo que est! s°""'t1do por completo a la C0111sión 

Parta•ntarta de Defensa ocasionando asf un fracaso de ésta 1nst1tuc16n. 

Es hasta la década de los setenta de nuestro siglo que recobra la 

importancia debida. se incorpora al Comisionado Parla1Bentar1o cuya 

función es la de recibir las denuncias de los particulares. 

El Omtludsman inglés a diferencia del sueco ya Que es designado 

por el Gabinete. sus son menores y están determinadas por el .-ISIK> 

órgano. Tiene COfltO intermediario al parlamento no puede hacer 

sugerencias con carácter general correctivo mod1ficator1o. 
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El Med1ateur francés sigue el modelo inglés , es decir , la persona 

Que ocupa el cargo es des1qnada por el ejecutivo mediante Consejo 

de Ministros, d&ndoles detPrm1nadas garanths por lo que gozan de 

mayor independencia en ~us gestiones ; sin e!llbargo , no puede actuar 

de oficio , pero si dirigirse a cualquier administración involucrada 

en la queja y no obstante la existencia del principio de confiden

cialidad pueden hacer caso omiso de ella en situaciones especiales. 

Lo anterior se apoya en la Ley del 24 de diciembre de 1974 : además 

puede proponer las rt'farrnas que sean consideradas como necesarias 

o convenientes. {19) 

España incorporó esta institución bajo la denominación de .. Defensor 

del Pueblo 11 Que , de acuerdo con Victor Faircn , es inadecuado por 

desvirtuar su significado original. En la Constitución Espafiola de 

1979 se csti\blece en el artfculo 54 lo siguiente ; 

M Una ley orgánica regir& lrt institución del Defensor del Pueblo, 

como alto Comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas 

para la defensa de los derechos comprendidos en este tftulo, a cuyo 

cargo podrá rcvi sar la actividad de la administración, dando cuenta 

a las Cortes Genero les ". (20) 

19. Cfr. Prat A. Julio, E.1 ombudsman y sus orfgenes, Revista Uruguaya 

"º· 9 • pp. 16 - 20 

20. lb1dcm , p. 20 
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Cocno podri observarse el Ombudsman español tiene un fundamento 

eminente.ente Jurfdico y en cuanto a su competencia supera los modelos 

antes mencionados ya que su acción no sólo abarca los derechos 

esenciales del hombre sino que alcanzo algunos otros derechos ante 

el Tribunal constitucional ( considera el Amparo como recurso ) , 

ademis del recurso de tnconstitucionalfdad de las leyes. En cuanto 

a sus funciones especfficas estas difieren muy poco de lo antes e11:puesto 

ya que también tiene que ver con la supervfsfón de la administración 

pública, sfgue las investigaciones gratuitamente, no interrumpe el 

tra1nfte normal de una asunto, da cuenta a las Cortes Generales una 

vez concluida la investigación y solo puede hacer recomendaciones, 

careciendo asf de una eftcac1a jurfdica ; de igual manera presenta 

un informe anual a las Cortes Generales haciéndolo público y ademis 

Puede des1gnar a sus colaboradores. (Zll 

En Italfa se le conoce con el nombre de Oefensore Civfco , con 

funciones locales desde 1974 existe uno en la región Toscana y 

otro en la Luguria, por lo Que puede decirse hay gran adel!nte de 

figura del Oll!budsllBn dentro del Estado lta11ano. 

En Portugal se le conoce con el nombre de Proveedor de Justicia 

y existe a partir de 1977 con caracterfst1cas generales de defensor 

de los derechos del hombre. 

21. Cfr. Prat A. Julio. El OllbudsNn sus orfgenes, Revista Uruguaya, 

1:0. 9 • pp. 25 - 30 
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2.4.2 EL MODELO AMERICANO 

Los pueblos de América, a excepción de Canadá y Estado Unfdos 

al tener un pasado hfst6rfco cOllÚn la totalidad de ellos se encuentra 

dentro de los denominados pafses del tercer mundo o en vfas de 

desarrollo lo cual hace necesaria la exfstencfa de una fnst1tucfón 

- el espfrftu del Otnbudsman -. de carácter fundamental1Dente moral 

para que sean tomados en cuenta 1 os derechos humanos de manera rea 1 

y efectiva .. Cada Estado 1unerfcano ha creado v adoptado ésta ffgu'!'"a 

de acuerdo a sus necesidades. en tal virtud seftalarems algunos ejemplos 

di!! ello. haciendo snencfón de nuestro pafs ya que. debido a la 

111portancfl que tfene, para nosotros • merece un capitulo especial. 

En Canadi y Estados Unidos se- encuentra fnstftufdo de manera 

diferente, Canadl cuenta con una Cornfstón de caricter federal en 

tanto que los Estados Unfdos optó por Cora1sfonados locales donde 

el funcfonarfo puede ser elegido por el gobernador o por la AsUlblea 

L~fslatfva Estatal; existen figuras semejantes en las escuelas y 

Unfversfdades estadounf denses. (22) 

Argentina adopt6 el sistema español a partir de 1978 por considerar 

que es el Mdelo mis ajustado a sus necesldados y caracterhttcas 

soctales, con la diferencia de que las funciones están mls restringfdas 

22. Cfr. Prat A. Julio, El OmbudsNn y sus orfgenes, p. 45 
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es decir, su institución del Oftludsman sólo tiene las facultades 

tradicionales actuando únicamente como contralor de la administración 

pública l111itindose a proposición de sugerencias y recomendaciones. 

En este mismo ai10 se formula un proyecto sobre la ley de la 

Defensorh del Pueblo que servirá de base para el establecimiento 

del Ombudsman uruguayo, y en este caso también se sigue el modelo 

espano1. 

En Colombia se han llevado a cabo verdaderos esfuerzos para 

establecer un Ombudsun , pero no se ha logrado posfbleatente debido 

a la falta de interés por parte del Congreso de ese Estado en crear 

la Defensoria del Pueblo. 

En Guatemala se creó el OlllbudsNn en la década pasada en un Oel~ado 

del Congreso con autoncmfa , a fin de que se pueda lograr efectfvaWtente 

el control parla11entario sobre la adB11n1stracHin pública. Esta figura 

ha sido consagrada en la Constftucfón de Guatemala. 

Puerto Rico estableció , después de varios debates • en la ley 

No. 134 del 30 de junio de 1977 , un O!lbudsman con funciona11iento 

sfll11ar al modelo escandinavo , aún su competencia es de carScter 

adllinhtratho excluy2ndo las cQ11PaMas privadas oficinas 

estadounidenses y el gobierno .,nicipal. 
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Paulatinamente se ha extendido esta figura con carácter tnstttu

ctonal en toda Latino Amértca porque desgraciadamente la corrupción 

de la admtntstractón de justtcta , al Igual que la tncapactdad o 

neg11genc1a de la autoridad son muy comunes dentro de nuestras 

sociedades. 
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CAPITULO TERC~RO 

EL SISTEMA llllERAMERICANO 

Una vez respondidas las cuestiones referentes a cu&l es la 

intervención del Otnhudsman como institución protectora de los derechos 

humanos, pasarelflOs al estudio de las organ1zac1ones cuya func16n 

ha sido destinada a ese fin tanto en un contexto internacional conao 

en el n11:c1onal en el Que esa 1nst1tuc16n ha sido creada. 

Como fue seflalado anteriormente , la doctrina establP.ce como 

inicio de t.odn estudio de la naturalezn del que aquf se aborda, la 

OKlaractón Universal de los Derechos Humanos, que son el re,ultado 

del esfuerzo ele la comunidad tnternactonal. Aunque en sus orfgenes 

ta Declaración tuvo tropiezos, actualr.w.nte es un documento fundamental 

en et contexto de las relaciones 1nternae1onates. Dicho documento 

~st5. integrado por tretnta artfculos que comprenden los Derechos 

Civiles y Polfttcos asf coeno los Derechos Económicos. Sociales 

Culturales que se le reconocen untversalmente a todo tndtviduo. 

COMO fue sef\alado en el capitulo precedente no s6lo eJ1ste dicha 

declaract6n sino que han tenido lugar dtver~as convenciones para 

tratar de resolver los problemas regionales eJ111stente-s en el mundo 

COIOO el amament1smo , la falta de 11bortades pollt1cas, la cancelación 

de derechos ctv11es. contradicciones interétntcas explotación 
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irracional de los recursos naturales , Nrglnación de a1111111os 

congl~rados sociales, etc. De esas convenciones han n1cfdo organfsmoa 

regionales especfflcos que en ocasiones has sido propiciados por 

las naciones alta.,.nte Industrializadas que buscan i111Ponor y Nntener 

la hegfO!Onh polftica y económica en reglones del mundo que consideran 

terrttorfos naturales de su expansión. 

Es importante señ•lar que esto tipo de situaciones e•hto en 

la C'layor parte del mundo, sfn embargo, nuestro interés se enfoca 

hacfa el varias Yeces mencionado Continente Americano, por lo que 

en éste capitulo se aborda el S1stetoa Interamericano. 

3, 1 ANTECEDENTES 

El posado histórico de los pueblos de Allirlca Latina es coftin 

H decir, carta uno sufrió de Igual Nnera en esta reglón una vez 

obtenida la deseada Independencia las secuelas del colon1allslll0 europeo. 

Una vez conquhtada su independencia cada Estado se preocupó 

porque el respeto a la dignidad hU111na sle11111re prevaleciera tanto 

local como tnternac1onalmente. Para conseguir esa finalidad dentro 

del &mblto regional tiene relevante h•portancfa la visión del Libertador 

Simón Bolhar quien llevó a cabo grandes esfuerzos por lograr la 

unificación de América Latina, para lo cual convocó 1 los pafses 

i ndependhntes a part 1 cf par en un congreso que fue 11 evado a cabo 

en la ciudad de Pana..S en el ano de 1826, a él asistieron los 

representantes plonfpotencfarfos do tolOlllbfa, Centro AlnErlca , Mblco 

y Perú : al concluir dfcho evento se aprobaron tres conventos de 
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los cuales sobresale el Tratado de· Un1ón Ltga y Confederación por 

ser ratificado con posterioridad. A pesar de ello, por los constantes 

confl 1ctos acaecidos no fue posible una verdadera un1 ff cación por 

lo que los esfuerzos para conseguirla siguieron pendientes. 

Aftas iMs tarde se llevó a cabo otra convención, de la cual México 

no forrr.ó parte ya que se encontraba en una situación d1ffcil. Esta 

segunda convención efectuada en la ciudad dr Lima contó con la 

participación de representantes de Bolivia, Salvattor, Perú, Guatemala, 

y Chile, acordándose un Tratado de Unión v Alianza que tenfa como 

propósito primordial garantizar la sobcronia e integridad terr1tor1"1 

de los pafscs participantes. En los años siguientes se fueron 

ratificando diversos congresos con el fin de determiner normas jurfdicas 

de derecho interMcfonal privado a efecto de unificar los principios 

de debfan de prevalecer en Arnérica 

La intención que imperaba en los Estados latinoamericanos de 

evitar la hegemonta de los Estados Unidos de América no pudo realizarse 

ya que m5s tardP éste pafs impulsó un movimiento panamericano 

organizando varias conferencias con la finalidad de neutralizar toda 

influencia europea y ser finalmente la nactón dominante de h región. 

Todas éstas conferencias propiciadas por los Estados Un1dos fueron 

importantes. s1n elnbargo. sólo se mencionan y se tndtca ei lugar 

28 



donde se llevaron a cabo 

Primera Panamericana (Washington 1889 - 90) 

Segunda Panamerican• (México 1901 - 02) 

Tercera Panamericana (Rfo de Janeiro 1906) 

Cuarta Panamericana (Suenos Aires 1910) 

Quinta Panamericana (Santiago de Ch!le 1923) 

Sexta Panamericana (La Habana 1928) 

Séptima Panamericana ( 1933 ) 

Octava Panamericana Uma 1938) 

Novena Panamericana Bogotá 1948) 

Décima Panamericana Caracas 1954) 

Como consecuencia de todas el las y bajo la supuesta fdea de la 

un1f1cac16n de América, se origina la Carta de la Organlzacl6n de 

los Estados Aaamer1canos ( OEA ) , 

Desde que tuvo lugar la primera Conferencia Panamericana se pensó 

en un sistema que tuviera una función centralizadora bajo la Dirección 

d" un Consejo de Miembros de las Repúbl!cas Americanas que m5s tarde 

modificó su nombre por el de Unión Americana. denomfnacfón bajo la 

cual se efectuó un número mayor de convesicfones tendientes a hacer 

que la unf ffcacfón fuera cada vez mayor aunque bajo la dirección 

y control de los Estados unidos. 
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En el •Ho de 1945 se ll••o a cabo en la cuidad de México una 

convención en la cual se aprueba la reorganf zacfón y consolidacfón 

del Sistema Interamer1caro ; una vez fortalecido éste se crea la 

OEA durante la novena Conferencia Panamericana Bogotá 1948 ) , 

fundar.ientánr!ola P.n el c;ipftulo Vltt artfculm; 52 a 54 dP. la Carta 

de las Naciones Unidas , denominado " Acuerdos Regionales , que 

previene 111 exfstencfa de organismos regionales v no se opone a ellos 

siempre que sus acuerdos y actividades sean compl\tfbles con los 

principios y propíisftos de las Naciones Unidas. En este sentido el 

artfculo primero de la Carta cie las Naciones ser.ala que la O.E.A. 

•• un organhlllO regional de la O.N.U. 

Con posterforfdad se llevaron a cabo diversas reuniones para 

perfeccionar esta orgar.fzacfón, en 1970 se refcrr.i.! el acta nrfgfn111 

ouedando de la siguiente manera en la parte inicial : 

" En nombre de los pueblos de los Estados represent~dos en la 

novena Conferencia InterMcfonal ••• seguros '.!e quP. el ~cntido genuino 

de la solfdarfdad amerfcan;i y de la buena ';'ecfndad no puede sP.r otro 

que el consolidar en este continente, dentro del marco de las 

instituciones democráticas, en un régimen de libertad individual 

y just1cfa social fundacio en ~1 respeto de los Derechos esenciales 

del hombre además de otros aspectos inherentes a los miembros 

del organismo". 

El capitulo IV de este documento que se reffe~e a los deberes 
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y Derechos de los Estados dfce que éstos son considerados como 

personas de Derecho lnternacfonal desenvolviendo libremente su vida 

cultural, polftica y económica. En este libre desenvo1v1mfento el 

Estado respetari los derechos de la persona humana asf como los 

pr1nc1p1os de la moral universal. 

3.2 ORGAHIZACION OE LOS ESTADOS AMERICAllOS 

La OEA como organismo regional de las Haciones Unidas fue instituida 

para mantener la paz y la justicia, fomentando la solidaridad de 

entre los pueblos asf como la defensa de la soberania de los mismos 

en caso dt' pe11gro, basándose en los principios de Derecho Internacional 

éstos son : relaciones recfprocas, soberanfa e independencia de los 

Estados, asf como la resolucf6n de las controversias por medio de 

procedimientos pacfficos ¡ cooperacfón económica, y el respeto de 

los derechos fundamentales de la persona hur.iana sfn dfstfnci6n de 

raza, sexo, nacionalidad o rel1g16n. 

Para el cumplimiento adecuado de su cometido la OEA organiza 

su estructurrl de la sfgufente manera 

- Asamb 1 ea Genera 1 

- Reunión de Consulta de Mfnf~tros de Relaciones Exteriores 

- Los Consejeros 

- El Comité Jur!d1co Interamericano 
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- La Corte lntera10erican1 de los Oerec~os Humanos 

- La Secretaria General 

- Conferencias espec1alhadas 

- Organ1s..,s Especializados 

La Asalllblea General es el órgano supremo de la 1nst1tución y 

tiene COllO atribuciones la decisión de la polftlca a seguir as{ COlllO 

la estructura '.: func1onamfento de sus partes ; determina sus actividades 

de coordfnacfón. armonfza las relaciones con las Nactones Unfdas 

y con los organ1590s especializados, adetn&s de consfderar los fnfonnes 

anuales y especiales que deberin ser presentados por los órganos 

y entidades d"l Slstt!tllll Interamericano. La Asalllblea est& Integrada 

por representantes de cada uno de los mftwlbros de ta Organfzactón 

los cuales tienen derecho a un voto, en consecuencf1 1 las decfsfones 

de la Asa1'1>1eo son tOtlllldas por .ayorh absoluta cuando se trate de 

una sesf6n ordfnarfo, en casos especiales son consfderados ca.:1 

necesarias tas dos terceras partes de los votos y entonces se convoca 

a un periodo extraordfnarfo de sesiones. 

La Reunión de Consulta de Ministros se convoca con el propósito 

de considerar os problelills de caricter urgente y de interés común 

para los Estados. Cuando existe un asunto trascendente • juicio de 

•lgún Estado, este puede solicitar ante el Consejo Pef'llllnente de 

11 Organización que convoque a la reunión de consulta : el reglaaw:nto 
y temario son preparados por el Consejo. Oe igual forma, cuando ex1st.en 
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conflictos bélicos se establece un Comité consultivo de defensa que 

tiene c0tn0 finalidad asesorar acerca de las dificultades que se pueden 

presentar al aplicarse los Tratados especiales existentes en materia 

de seguridad, éste Comité igualmente se integra por representantes 

militares de la mis alta jerarquh de cada Estado, 

los Consejeros son grupos integrados por especialistas. dependen 

de la Asamblea General y, en su caso de la Reunión de Ministros. 

Existen en diferentes rr.aterias • por ejernplo E"l Consejo Pennanente 

de la Organización, Consejo Interamericano en materia económica, 

educacfón, ciencia y cultura. Cada Estado miE"mbro de la Organización 

cuenta con un representant<" en cada una de las materias y sus 

aportaciones tienen la finalidad de contribuir al progreso y la 

estabilidad de los pueblos de América. 

El Comité Juddlco es el cuerpo consultho de esta materia dentro 

de la Organización, tiene como finalidad principal el progresivo 

desarrollo y cod1 ficac1ón del Derecho Internacional asf como estudiar 

los problemas jurtdicos de los pafses del continente en caso de que 

sea posible la integración de una legislación un1forl'M!. 

La Secretaria Gentrttl f'S el 6rgano central y perNnente de la 

Organ1 zación • sus integrantes son escogidos de acuerdo a su eficacia. 

coq>etenc1a y probidad, al 111s1'i10 t1~po se torna en considerac16n 

la sltuacl6n geogriflca de los pafses 11IH!bros. Al Igual que la 
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Asamblea General sus funciones están <ieterm1nadas por la Carta, los 

Tratados y demls acuerdos internacionales. 

Los Organ1 smos E specf a 11 zados son f nst1 tucf enes 911bcrnamenta 1 es 

establecidos por r1cucrdos mult11ater.?tles • con determinadas funciones 

en materia técnica de interés común. tfenen cOfl'IO propósito concertar 

acuerdos con organismo fntcrnac1onalt"s de carácter mundial, manteniendo 

su dfgnfdad y posición corro parta fnte!)rante de la OEA. 

J.J COMISION INTERAHERICANA DE DE~ECHOS HUMANOS 

Sus ffnal fdades fueron predeterminadas en el estatuto de la OEA 

adoptado desde 1948 , en el que se proclar.1aron , en términos generales, 

1 os Derechos Humanos con postl!rforfdad se especfffcaron en la 

Declaración Alflerfcana de los derechos y Deberes del Hombre, en la 

que se siguen los lfnearnfentos del pensamiento francé~ y se toma 

orientación en el concepto de la dignidad humana. 

En la mfsma ocnsfón se aprobó la resolución por Ta cual se encarga 

al Coefté Jurfdfco Americano los preparativos para el establech1fonto 

del tribunal de Derechos Humanos, sin embargo. por r"'zones polft1cas 

esto no se realizó. En 1959, durante la novena Reunión di!' Ministros 

de Relaciones Exteriores en Santiago de Ch11e, se resuelve establecer 

la Coaisfón Interarnerfcana y se convoca a la redaccfón de la Convención 
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Americana sobre los Derechos Humanos, la que es suscrita en San José 

de costa Rica en 1968 , entrando en vfgor hasta 1978 una vez obtenido 

el número de ratificaciones requerido. (23) 

3.3.l ESTRUCTURA Y FUHCIONAHIENTO 

La Com1si6n está integrada por siete miembros doctos en la materia 

que ~dewiis poseen reconocida autoridad moral y son elegidos por la 

Asamblea General ; no representan a sus gobiernos sino a todos los 

m1embrns de la organización por lo Que actúan a criterio personal 

pemanecen en el cargo cuatro af\os con una sola pos1b111dad de 

reelección. La Directiva está formada por un Presidente y des Vfce

prestdentes nom~rac1os por mayorfa de votos. con P.1 mismo periodo 

de duración en el puesto que los demás miembros. 

La Secretaria de ln. Comisión se compone de un grupo de empleados 

que sir"ven de apoyo • est6 encabezado por el Secretar"1o ejecutivo 

que es propuesto por los miembros <te la Com1s1ón y designado por 

el Secretario Genpral de la OEA. Adem5s existen el secretario ejecutivo 

adjunto , un cuerpo de personal profesional compuesto soll~nte por 

especialistas en derecho y se cuenta con la colaboración de ayudantes 

23. Garc1a Arellano, Carlos,oerecho Internacional Púb11co , p. 682 
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admlnfstratfvos que auxi Han a la Comisión para que pueda cumplir 

adecuadamente con su función. Esos au:dl1ares trabajan cerca de los 

lllfelllbros de la Comisión cuando éstos están en sesión fndependlent.,,,,.,nte 

de que desempefien las labores cot1dhna$ Que ttenen asignadas, es 

decir. dar tram1tt? a les quejas recibidas solicitar informes a 

los gobiernos y preparar e-studfos especiales. 

Lis acthldades principales d., la Comisión son las siguientes: 

- La consideración de las ouejas Individuales referentes 
violaciones especfffcas de los Derechos Humanos comettdtl.s por un 

deter•lnado Estado miembro. 

- Preparar y publicar los infof'1nes correspondientes a cada Estado 

•h.•d>ro sobre la situación general de los d@rechos humanos en el 

5nti1to Interno de cada Estado. 

3,3.2 PROCEDIMIENTO 

El tra01fte de las peticiones hechas a la Comisión tienen dos 

vhs : 

La primera se aplica en forma especfffca a los liistados cuando 

éstos acuden al organfsm por las Y1olacfones cmaetfdas por otro 

Estado que sea •tembro y que ad.,.¡s reconozca la competencia de la 

c .. tstón y que de tgual unera acepte los derechos establecidos en 

la Convención. 
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La segunda se aplica a las quejas individuales que llegan a la 

CCl!lfslón , las que pueden seguir dos procedimientos : 

- Proced1m1 en to Genera 1 

- Procedimiento Especial 

El procedimiento generffl, corresponde al seguido por la Comisión 

respecto de aquellas comun1cac1ones recibidas antes de la expans16n 

de sus facultades (antes de ¡g66) donde sólo podfa formular 

recomendac1 one-s al Estado agresor. 

El procedimiento especial , es adoptado a partir de la reforma 

de 1966 , donde se hace la 1ndfcacfón de que, para poder acudir a 

este organfSIPO • es necesario que antes se agoten los recursos 

establecidos Internamente en cada uno de los Estados mfelllbros. (¡~) 

Las quejas que son dirigidas a la COtllfslón deben tener como 

requisitos esenciales los siguientes el nomre, la dirección , 

del agraviado y de quien o quienes presenten la reclamación, debe 

se~alarse cuales de sus derechos se suponen fueron infringidos. 

SI la queja es presentada por alguna organización deber& ser finnada 

por 1 os representantes de 1 a mf sma. 

Al ser recibidas las quejos se analizan con el fin de determinar 

s1 cumplen con los requisitos esenciales , de no ser asf so notifica 

«"Tos interesados o fin de GUC los satisfagan ; una vrz que la queja -24. Cfr. Powels s. James, El Derecho y la pr&ctlca, pp. 60/66 
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cumple con las condiciones la Comisi6n le nsfgna un número de caso 

nuevo Que es notificado al quejoso. SE? abre un expediente que contendr& 

todos los documentos u pruebas que serán prtsentadas durante el procedi

miento. Se continúa con el procedimi ,1to que Ff~ Zamudio denotnina 

contradictorio ya que se inicia con la solicitud de un informe al 

Estado involucrado, para determinar la veracidad de los hechos descritos 

en la queja, evitando en la petición dar a conocer e1 nombre del 

quejoso, en prevención re las represalias de las Que puedlJ ser objeto 

el quejoso. 

5i el gobierno requerido no omite el informe solicitado, en el 

transcurso de 120 dhs , la Comisión aplica la regla general que 

considera confirmados los hechos sobre los cuales se soHctu la 

infoM111ci6n. 5i existe una causa justificada que retrase el envfo 

del informe, a consideraci6n de la Com1si6n puede extenderse el plazo 

a 30 dhs mh, sin que exco.da los 150 dhs art. 39 RCIOH) contados 

desde la fecha del envfo de la co1111nicación al gobierno detllllndado. 

Al recibir la contestaci6n, cual(!uiera que sea el sentfdo de 

ésta, se corre trashdo de las partes convenientes al quejoso quien 

puede fnconformarse y presentar evidencia Que fundaKlente su acusac16n 

para desvirtuar lo dicho en el infonne enviado por el gobierno al 

que le imputa la violación de derechos, cuando las pruebas adicionales 

presentadas por el quejoso son contrarias a las afirMc1one1 del 

gobierno, la Comisión corre traslado de los docu110ntos a liste para 

que aporte toda la información necesaria en una focha determinada 
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que por lo genel"'al es antes del periodo regular de sesiones de la 

Cornhfón para que sea dicuda la resolución. 

Este procediMiento contradictorio ouede ser suspendido en el 

momento en que ocurran los siguientes casos : 

- Que el gohferno ncusado nie!lue los alegatos y que el quejoso 

no pueda presentar mis evidencia que apoye su petición. 

- Cuando el gobierno aceptc los hechos alPgados por el quejoso 

- Cuando el gobferno no rnsponde P.n el plazo establecido , sfn 

que la Com1sfón hubiera conccdi do prorroga. 

Una vez que es cnnclufdo el procP.dhniento la Comfsfón cmfte una 

resoluci6n considerando todas las evfdencfas que fueron presentadas 

tanto por el quejoso corno por el Estado agresor. 

En la resolucfóo ln Cor.11sfón formula las proposfcfones y 

recomendaciones qu1' estime convenientes, sf en un plazo de tres meses 

contarlos a p11rtfr de la f,cha de traslado de las recomendncfones 

al Estado demandarte, el <lsunto no r.s somptfdo a la decisión de 111 

Corte, la Comfsf6n por mayorfa de votos declar.:, la resolución cotna 

deffnftha. Las partes pucdrn hacE'r el tnfonne público ya Que es 

responsabilidad de la Comtsión asf cor.:o las otlservacfones que sobre 

el cumplfn:fonto de la misma por parte del Estado agresor. 
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3.4 LA CORTE 

Desde que fue creada la Comisión se pensó en el establecimiento 

de un Tribunal de orden supranacional, pero la res1stenc1a de los 

Estado's a someterse a éste lo hizo c11ffcf1. por lo que para llP.gar 

a fundarse tuvo más problemas que la propia Comisión; debido a ello 

hasta 1960, con la suscripción del Pacto de San José, se instituyó 

la Corte lnteramericana en el capitulo VIII arHculos 52 - 69 de 

la Convención. 

El estatuto de la Corte lnteramerfcana fue aprobado en 1979 

y entró en vfgor en agosto de 1980 durante el noveno periodo de sesiones 

de la Asamblea General de la OEA. (25) 

3.4.l ORGAHIZAClON V FUNCIONAMIENTO 

Se compone de siete miembros elegidos entre Juristas de 1• más 

alta calidad 110ral y doctos !?n la materia, para lo cu111 deben reunir 

los requisitos que el Estado del cual son nacionales sean necesarios 

para llegar al más elevado nivel Judicial. Son designados en votación 

secreta por una mayorfa absoluta de votas de los representantes de 

101 Estados miembros de la Organ1zac1ón, el cargo tiene una duración 

de seis afios m5s la poslbf11dad de que puedan ser reelectos por una 

sola vez. 

25. F1x-Zmud1o, Héctor, Boletfn Mexicano de Derecho Comparado,Héx1co 

pp. 52/63 
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Las decfsfones son toeadas por inayorf1 de votos. es decfr. cfnco 

jueces presentes, lllis el voto de calfd•d del Presidente de la Corte 

(hecho con el cual algunos estudiosos del Derechos estlin en desacuerdo). 

éste al igual Que el Vicepresidente es elegido entre ellos wiisl'IOs: 

tiene una duración de dos años en el cargo, el segundo sustituye 

al primero e~ sus 1'Usenc1as tP.mporales. La función r!el Presidente 

es representar y dfrfg1r los trabajos de la Corte asf como ord1?nar 

los tramites de los asuntos que sean sometidos al tribuJ'lal. Existe 

ademis una SP.cretarfa cuyo titular pcnrenece en el cargo ctnco arios 

y un secretario adjunto que puede suplir las ausencias tempor1tles 

del titular. 

En fonu ordfnarfo son celebrados dos perfodos de sesiones al 

afta. sf llegara a efectuarse una sesión en fonsa extraordinaria 

serfa convocada por el P""sfdente o a petfcf6n de la Nyorfa de los 

jueces; en caso de extstfr supr~ urgencia o cuando sea necesario 

para evitar daftos Irreparables, la sesl6n puede ser solicitado por 

cualQufera de los jueces. 

J.4.2 FACULTADES 

Postt dos facultades esenciales, una de carlcter jurhdfcctonal 

p11r1 resolver las controversias ciue sobre la violación de Derechos 

HUNnos le sean sometidos por la Comlsl6n o por los Estados miembros 

de la Convenc16n, y otra de naturaleza consultiva para 11 tnterpretactón 

41 



dtt las noMlllls Internacional .. (de car&cter regional) , asl como cuando 

se trattt de la compatibilidad de las leyes. 

3.4.3 pqoCEOJMIENTO 

El procedimiento judicial o contencioso se Inicia con la 

presentaci6n de la demanda por la Cornlsi6n o por el Estado miembro, 

ya sea porque éste considere que otro Estado es el responsable de 

haber 'f'1olado los derechos hum3nos o por la 11"1conform1dad que tenga 

por la dec1si6n de la Comisión. 

Una •ez contestada y ratificada la demanda pueden llegar a 

presentarse las excepciones preliminares: dilatorias aquellas que 

deben ser resueltas 1.-dlatuoenttt, asf COOIO las que "" refieren 

al objeto del proceso y que se resueh•n conjuntamente con el fondo 

del asunto. 

La notificación de los casos de efectúa de acuerdo al articulo 28 

del reglamento de la Corte, el cual dhide en dos etapas el 

procedh1iento : uno escrito y otro oral. 

En la etapa escrita se presenta una 11e110r1a y una contramemorfa. 

La IDl!lllOria contendrl los hechos en que se funde la demanda, la 

exposición de Derechos as' COPIO las conclusiones. La contralfleftK>r1a 

es la contradicción de aquella o bien su re-conoctmtento. la etapa 
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Los requisitos para emitir la sentencia se encuentran en el artfculo 

45 del reglamento , que a la letra dice lo siguiente : 

• La sentencia contendr& 

A) El nombre de los jueces y del Secretario • 

B) La fechn en que se lea en audiencia pública, 

C) La indicación de la o las partes, 

O) El nombre de los agentes, consejeros y abogados de la o de 

las partes. 

El El nombre de los delegodos de la Comisión, 

Fl El orden seguido en el procedimiento 

G) Las conclusiones de la o de las partes asf como • llegado 

el caso, las de los delegados de la Com1s16n, 

Hl La descripción de los hechos, 

t) Los fundainentos de derecho, 

J) La parte d1sposi t1va, 

K) La condenatoria por da~os y perjuicios, si procede, 

L) El pronunciamiento sobre las costns, si procede, 

M) La Indicación del número de jueces que hayan constituido la 

mayorta. 

M) La indicación de cual de los textos hace fe. 

La sentencia es def1nl t1va e inapelable por lo que se considera 

obligatoria pero no de ejecución forzosa, siendo el único IOOdlo de 

presión que tiene la Corte el 1nfo,..,. anual que presenta ante la 

Asaomlea General. (26) 
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El procedimiento de consulta c•tá rogulado por el articulo 49 

del rl!'g1amento t1e la Corte que dice asf : • •• . éste se realizará 

oor medio de una solfcftud que comprenderá preguntas especfffcas 

sobre las cuales se busca la opfnfón de la Corte 11
• (27) 

Estas consultas versarán ~obre la fnterpretacfón de la Corte 

en lo referente a la Convención Americana • de los Tratados o bfen 

do las leyes internas. 

De conformidad con lo antes expuesto podemos determfnar que la 

comunfdad fnternacfonal , tanto regional como ft'lllndfal , hll fnstftufdo 

organismos destinados a la defensa de los derechos humanos, con 

fundamento en las convencfones , Tratados, Occlaracfones o bfen Pactos 

regionales o fnternacfonales. Sfn embargo, el continuo avance de 

la sociedad hace necesario seguir creando instrumentos de derecho 

que sean llCordes a nuestra sociedad, encaminados a una efectiva 

defensll y preservación de los derechos humanos. 

27. Reglo,,,.,nto de h Corte lnteramerlcana, 
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CAPITULO CUARTO 

DERECHO COMPARAOO 

Después de haber examinado en el orden internacional el proced1-

•1ento seguido, analizaremos el caso de algunos E5tados como entes 

tndependtentes, ya que a pesar de la ex1stenc1a o 1nextstencta en 

"1 los de un COlllsionodo o Oefensor1a del Pueblo '" hen deserrollado 

figures jurfdices que tiene le 11hN flnel1d1d y cuyos instancies 

deben agotarse antes de acudir a la defensa de las Comisiones 

Internacionales. 

Generalmente, cono ya fue mencionado, las Constitucfones de los 

Estados protegen los Oerechos Humanos teniendo como IAl!dio de defens• 

el alll)aro, independientemente de que éste sea considerado como un 

jutcto o bien como un recurso, figura que se fue desarrollando 

paulatinamente en nuestro continente. 

En el Salvador surge el amparo en 1886, en Honr!uras y Hicaragua 

en 1884, en Guate110la y Argentina se establece en 1B21, en Costa 

Rice "n 1929, "n Pan•Ñ en 1941, Venezuela en 1947, Bolivia , Ecuedor 

y Paraguay en 1967, En estos tres últi"'°s es casi nulo su ap11caci6n, 

en Perú surge en 1979-80 : en Brasil fu" establecida una 1nst1tucl6n 

similar al juicio de Alnparo que recibe el n-re en portuguh de 

• Mandado de Seguranca • tera1no que se ha traducirlo al espanol 
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COlllO Nndato o IMndamiento de Amparo, por lo que tallbfin tfene 

Influencia del Derecho me•fcano. (28) 

Al 11fsmo tiempo se hace referencia al Habeas Corpus COllO •dio 

de defensa.(29) 

Para tener un conocimiento preciso de los medios jurfdfcos 

protectores de los derechos humanos en América Latina estudhr""'°s 

a "'"nera de eje~plo algunos de los Estados que fueron .,.nclonados 

con anterforfdad. 

4.1 GUATEMALA 

Lo• •dios de proteccf6n consagrados en la Constftucf6n de este 

Eludo son tres y recfben los nOll'lbres de Ley de gparo, Habeos Corpus 

y recursos de fnconstftucfonalfdad. 

El procesn de A111paro esd estructurado para dar proteccf6n contra 

la vfolacf6n de los derechos que la Constftucf6n garantfz• en re1acf6n 

con los actos t1e los ;mcierc1 piill11cos y aún d~ los partfculare1, 

y ade111h constftuye un control centro los leyes que adolecen de vfcfo 

de la fnconst1tucfon11fdad , en casos concretos. 

28.Cfr. Ffx•Za1111dfo, Hictor, Boletfn 11ex,de Derecho COll¡larado pp.65/70 
29. Habeas Corpus. Recurso de Dorecho Anglosaj6n que tfene por objeto 
proteger 11 lfbert1d person1l contri toda detencflin y prfsf6n arbftrarta 
fndependfentl!Nnte de la categorh de la autorfd•d que dfspong1 la 
prfY1cf6n de la lfbertad. 
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El Habeaas Corpus es utilizado para tutelar la libertad y la 

segur-tdad de la persona, aplicándose a Quienes se encuentran detl!nfdos, 

presos o cohfbfdos por cualquier modio de su libertad Individual. 

El control de la constftucfonal1dad de las leyes en casos concretos, 

puede hacerse valer mediante dos vfas : unn de acción a través de 

un proceso ordfnarfo, con efectos sólo para las partes que intervfnferon 

en el mfsmo : y por vfa de excepción , que es en realidad un proceso 

fncfdental que se resuelve con el fondo del asunto prfncfpal. 

El llamlldo recurso de fnconstftuctonalfdad, es un proceso que 

se hace valer ante un tr-fbunal espec1a11zado, que recibe el nombre 

de Corte de Constftucfonalfdad qui! en sus fntcfos no tenfa car!cter 

permanente sino qu~ se integraba que era impugnada la fnconstitucfo

nalfdad de alguna ley a instancia del Consejo de Estado, del Colegio 

de Abogados, el Ministerio Piiblfco o cualquier Interesado. En la 

actualidad esta Corte se reune permanentetnentc de acuerdo con ta 

refonna realizada en la Const1tucfi'in en el afio de 1986. 

4.2 URUGUAY 

Uruguay 1demls de considerar et Amparo y et Habells Corpus como 

tned1os de defensa. cuenta con el tribunal de lo contencioso - adm1n1s

trat1vo con facultades de defensa de los derechos humanos s61o cuando 

el acto ad11infstratho lesiona algiin derecho como resultado de violar 

determinada norma jurfdlca. 
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4.3 BRASIL 

Conjuntamente con el ya ft'IE!nc1onado Mandado de Seguranca se considera 

el Habeas Corpus as! com la asistencia judicial a los necesitados 

el derecho de petición a los poderes contra los abusos de la autoridad 

y e31 control de la consut1tuc1ona11dad de las leyes.aspectos consagrado 

en la Const1tuc1ón Federal. 

El Habeas Corpus se Introdujo en el ardculo 340 del Código Procesal 

del Imperio y posterior.ente fue elevado a garantfa constftucfonal. 

en la actualidad est.i consagrado en el articulo 153 párrafo 20 del 

texto vigente de 11 Const1tuci6n Federal. Puede ser solicitado por 

el afecudo o cualquier persona en su notnbre. contra 11111tacfones 

ilegales de la libertad fls1ca, pudiendo extender el juez la tutela 

a otras personas que se t:ncuentren en la 11'1sea situación. e fnclusfve 

de off cfo cuando en el curso de un proceso tenga conocfmfento de 

alguien que sufre o esti en 1•1nente peligro de padecer coacción 

ilegal , todo lo cual se cotn11l...,nta con el Párrafo 12, pirrafo final 

del artfculo 153 de la constitución. según el cual, la prisión o 

detención de cualquier persona seri cCJ11Unlcada lnmedhta11ente al 

juez coapetente. que debe revocarla s1 no fuese legal. 

El Mandado de Seguranca fue creada en la Constitución de 1934, 

actual .. nte se encuentra regulada en el articulo 153 pirrafo 21 de 

la Constitución vigente y reglamentado por la Ley 1533 del 31 de 

dlcil!llbre del951. 
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Este 1nstnimento se traduce en la orden del juez a la autorid&d 

para que practique detet'711nado acto o se abstenga de hacerlo con 

la posibilidad de que el mismo juzgado adopte medidas de caricter 

pr&eautor1o. Procede contra actos y resoluciones de la autoridad 

ad1111n1strat1Ya , la tramitación de este proceso es suinaria y contra

dictoria , pudiendo conceder provisionalmente la protecc16n a tra'lés 

de 1ttdidas cautelares, las c,ue pueden otorgarse, inclusive, antes 

de o1r a h autoridad demandada con la simple presentación de la 

demanda, cuando exista peligro de que se causen graves daf\os al 

peticionarlo, 

la tutela de los derechos humanos no se agota con los instrumentos 

antes mencionados , ya que eJlisten otras instituciones consagradas 

en la Constitución Federal ; la asistencia Judicial a los necesitados, 

el derecho de petlc16n a los poderes públicos en contra de los abusos 

de la autoridad ; en control de la 1nconstttuc1ona11dad de las leyes. 

reglHll!ntado en la Ley 4337 , del 1". de junio de 1964, el derecho 

de propiedad, los derechos laborales a través del proceso del trabajo. 

que desarrollzi an~ tri'>unales espr.c1a11z1\dns de carácter federel. 

4,4 ARGENTlllA 

Los derechos consagrados en el Estado Argentino encuentran su adecuada 

protecct6n a través de las garantfas , en las cuales se comprenden 

los siguientes medios : 
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- El Habeas Cr"rpus 

- El Amp•ro 

- El control de la const1tuc1onal1dad d• las l~yes. 

El Hahea'i Corpus ha funcionado en el derecho ar!]entfno oara la 

libertad oersonal, pero ha trnido ~randes limitaciones debido a la 

reforma de 1970 al Código de Proccr1imiento en lo Criminal de h Capital 

F"ec1eral, n11ra otorgar efect.o susppnsho al recurso dr apelación contr" 

la concepción rtel .,,,.bea" corrws, lo QUP. 1mn1<1e la lihr.rtaci tnmf'dfllta 

del detenido en t11nto el tribunal superior no confirme la f"esoluc1ón 

de primera instancia. 

El Arrtparo. técnicamente se confiqur11 cono un't acción cte qllrantí1' 

constitucional <le- libertad. d~ tr5mitr ráo1c1o. expedito y no fonMl. 

que se 1ntegrlli con el habP.l!!s corpus, pues micntr111s éste? protrQr 1111. 

libertad ffs1ca o de locomoción. aauel es r.1 auxilio fr1ónr.o par<11 

regular todos los demás asppctos ,4,.. la 1fbC'rtar1 constitucional. 

El control f1c la constftucionalfrlar1 efe las leves, sélo puedP 

efectuarse en el ál'll'Jito nacional en un .1ufc1o contencioso cnmún entre 

partes para lft dfluc1dac16n de cu•1os derechos y con el fin de h. 

condena o &hsoluc1Óf1 efe quien plantea el punto.(30) 

30. Cfr. Vanoss1 ,Jorge,Hemorf a del 11 J Congreso lb<!rOAl!'erf cann d'."' 

Derecho Constituc1on•I pp. lln9/ 1120 
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Como hemos podido observar, los Estados Lat1noznnerfcanos en for"ma 

genérica establecen cl"oo ~dios de ~efensa ae los "'LIY mencionados 

derechos hulflc'llnos, considerados en un contexto internacional, y CDlk> 

garanths individuales y sochlP.s en el ámbito interno , el Habeas 

Corpus , la Constitucfon~11n~d c1e las leves cri deterrnfnedos casos, 

y el Amparo figura T"le1dcana de gran trascpndencfa en los pafses 

de América Latina como Pn Espafli'•. 

4.5 ORGANISMOS N!l GtJA!:RH•MENTALES 

Lamentablemente no encontramos información alguna de la exfstench1 

cte Comfsfonados o Oefensor1as erradas medfnf'!te decreto gubernamental 

por lo oue Unfcamentr mencfonarr.ris los organi~mns oue se hen establt'c1do 

por Wdio de asociacfflnes cte partfculare~ r..nn la f1M11dad de df'!fender 

los der~Chl"'S humanos. 

BPASIL 

- .ft~ochción ele 1'bogados Lütfnnar.ierfcancs por la Oefer.n de los 

DerP.chos Hurniltnos. 

- Movfmfcr.to "r- Cristhnrii por los Oerechos Humanos en A~rfca 

Latina. 

- Movimiento J.111cional dP •.iíios y Nii111s de la call@'. 

- Servicio de Pt1% y .lust.fch f'."P ti.mPrica Lii.t1ni'. 
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Chile. 

- Academta de hU1118nfsmos cristiano/ Programa de derechos humanos 

- Consejo de educación de adultos de Alllérica Latina 

- Programa de educaci6n de derechos humanos 

Colombia. 

- Centros de Información y recursos para la mujer 

- Co11t tE de 1011 dari dad con 1 os presos polf ti cos 

- Co11itE permanente por la defensa de los derechos humanos 

- Organización Nacional Indlgena de Colombia 

- Cooperaci6n colectiva de Abogados JOSE ALVEAR RESTREPO 

tosta Rica 

- Asochci6n Centroamericana de detenidos y desaparecidos 

- Centro de asesoria y pr°""'ción electoral, Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos 

- Instituto lntera,..,rtcano de Derechos Hu11anos 

- Coelllón Internacional de Juristas 

- Coelsi6n para la defensa de los derechos humanos en Centroe..Erica 

Guatemala 

- Consejo de c-.ni caci ones Etni cas "RANUJEL JUNAM" 

- Grupo de apoyo .. tuo por el Aparoci11lento con vida de nuutra 

fallilla 

- Procurador General de Derechos H-nos 
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- a:m1té de E.l<pertDs para la Pre;ercfón de la tor1lrll en las ll!iricas. 

'lenenll?la 

- Federación lati""'""'1cana de Asociaciones de Fl11111fares do ~tenidos o !losaporecidos. 

- Firdación Lati""'""'1cana pcr los Derecl1os y el Oesom>llo Social 

- Federación Nacional para 1• Def"""' do los llorechos turoros 

- Programi Venezolaro de Educación / Acción de llem:llOS fumros 

- Red de~ ¡xr la .l1stic1a y la Paz 

- Red •1........,1ana de Edl.Olción para la Poz y los Derecllo5 tllllnls (31) 

31 Prf...- l!lfonle Ssll!stral de la C.N.D.H, 
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CAP 1 TULO OU INTO 

MEXICO 

Una vez identificados los conceptcs principales de nuestro estudio 

procederemos a u11 rep~so histórico ccn el ftn de llegar a conocer 

el nacimiento y evolución de las i<teas primigenias de los derechos 

humanos y alcanzar 8 cor..rrender de la existencia de normas precisas 

dentro de nuestras actuales instituciones jurfdtcas. 

5.1 NOTA lll~TORICA 

En nuestro pafs tuvieron lugar innumerables sucesos que dieron 

origen el establecimiento de leyes protectoras de los derechos humanos 

fundamentales del hDftlbre, sucesos que se remontan a la éooca de h 

conqutst,ii en la que se dice que es 1nc1fspensable la 1ntervenc1Óf1 

de- algunos miembros del clero para c:iue nuestros antepl\sados tuvieran 

un trato rn.ls cercano al hunanos. No obstante la extstencta de éstos 

antecedentes nos enfocaretnes principalmente a los grandes acontecimiento 

que tuvieron como consecuencia la creación de los derechos que actual ... 

mente conocemos. Para cumpl tr con nuestro propósito y facilttnr la 

comprensión del terM , a continuactón se presenta en dos apartados 

los tttchos inás sobresalientes al respecto. 

5.1.I Independencia 

En el periodo de la independencia destaca la partlc1pacl6n 
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de D. Miguel Hidalgo y Costilla, mejor conocido como el "Padre de 

la Patria": precursor de las ideas liberales de nuestro pafs y quién 

redactara un documento conocido como Banclos de Hfdal90. Posteriormente 

se tiene la participación tle sus seguidores principales, entre f"l los 

Ignacio López Rayón, con su documcmto Unell.rnientos Constitucionales 

que consideramos corro bastante adelantlH1o para la época en Qlle se 

emitió p1Jr contener los derechos clel hombre. Este documento fue adoptado 

por O. José Ma. Horelos y Pavón en los Sentfmfentos dc- la Uacfón 

aue solamente tfr.ne corno concei>to nuevo el de sohercrnta caltdarl, 

que reside en el pueblo, y es depositada en los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. Hh tarde en la Constftuclón de IR14(Apatzfngan) 

se encuentr"an contenidos los derechos esenciales libertad, igualdad 

y seguridad para tocios los ciudadanos. 

Otro C:ocumcnto di? vftal importancia Que no pertenecP 111 p~r1odo de 

independencia t-s el Estatuto Org~nfco Provisional " dl'l mes dt nava 

de te56 ( prece~ente de la Constltucllin de 1857 ) , en el ~ue predominan 

las ideas liberales moderadas y en cuyo texto loas libertades funda

mentales son consideradas COMO derechos del hocibre.(32) 

5.1.2 l'IOYllHENTO REVOLUCIONARIO 

Aparenten-:entr después del mov1r.'lfento independencia del dominio 

32. Cfr. Arnniz Amigo Aurora, Inst1tucionu Constitucionales Mexicanas 

UNAM, pp.10 I 94. 
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espano1 se habfa eliminado todo vestigio de esclavitud y la mayorh 

de los habitantes del territorio nacional por el pensamiento liberal 

de la Constitución de 1057 ; sfn embargo, nuestro reciente Estado 

se envuelve nuevamente en conflictos políticos. El Genl'ral Porffrfo 

Dhz en el fn1c1o de su vfda polftfca se declara antfreelecctonfsta, 

con postC!rforfdad y por fnfcfatfva suya se reforma la Constitución 

polfUca permitiendo la reelección que culmina en la dictadura del 

General Porfirio ofaz • con lo que los derechos antes alcanzados 

se perdieron, acentu5ndose la de por sf muy marc11da dfferencfa de 

ciases sociales. Las grandes concentracfones de tierra en pocas manos 

provocaron el mPnosprecio y el comercio de las vidas fndfgenas 

imponiendo sobre las pr!rsonas del campo largas horas de trabajo y 

un salario insuficiente. 

bajo estas condiciones ccon611fcas, potftfcas y sociales et Oerechc 

en Héxfco se estanca y en el carnpo se vive una situaci6n de esclavfsmo 

d1sfrazado. 

Por los hechos antes descritos que caractertzan la "ida social 

•xfcana de prfncfpios de siglo, coartenzan lns manffestacfones de 

1nconfonnfdad de pequef'ios grupos re~eldes afslados. Las expresiones 

escritas de los hera1anos f"lorc• Hag6n en sus publicaciones perlodfstlcas 

acrecentan y agudizan ta protesta social, por lo que SP gesta un 

IJIOVfrifento armado de caricter rP.volucfonarfo encabezado por Francisco 

l. l'lldero. quien poslllli¡ COlllO oonslgna de redenc16n le ¡.,,.. • Sufragio 
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Ef~tlvo No Reel~ción •. En rl norte del pafs !ladero fue perseguido 

por Francisco villa y en el sur Em111ano Zapata participa en la lucha 

esencialmente agraria por el 1~eal de •11erra y Libertad•. 

Una vez obtenifla 111 victoria del movimiento arNdo re'f'oluc1onarto 

se r-eune el Congreso Constituyente de cueretaro y se da al pais la 

actual Carta Magna. en la que se incluyen normas protectoras de los 

derechos fundamentales y derechos d~ tipo soc1nl y económico. con 

lo que se reivinc-ican los dcrtchos de las clases m&:s necesitadas, 

siendo esta Const1 tuctfln la primera el tutelar a la! diversas clases 

soc1eles. 

Para conocintcnto y comprensión de las derechos protegidos en 

la Constttuctón, se presenta la siguiente clastficactón : 

Garanth.s de igualdad, titnen como fundamento la idea de que 

los h01nbres COl\O ¡>ersonas todos son iguales en derechos y obl1gac1ones. 

Articulo l. lado individuo goz•rl de la• 9aranths que otorga 

la Constltuci6n. 

Articulo 2. Prohibición de la esclavitud 

Articulo 4. El varón y la mujer son Iguales ante 1a ley 
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Artfculo 12. Prohibición de los tftulos de nobleza, prerrogativas 

y hooores hereditarios. 

Artfculo 13. Prohlblc1ón de fueros y de ser sometido a proceso 

bajo leyes privativas o a trevés de tribunales especiales con la 

única excepción del fuero militar. 

Garanth!o de libertad. oueden ser clasificadas en cuatro categorhs; 

- Ffslcas 

- tfv1cas 

- Esp1r1tuales 

- Econótn1cas. 

Las libertades fls1cas son aquellas que tienden a garantizar 

1• vida y el libre tr6ns1 to. 

Artfculo 4. libre plan1flcacl6n falftl11ar. 

Artfculo 10. Libre posesión de armas de defensa del d0t0lclllo. 

Artfculo ll. Libertad de entrar y salir del pafs. 

Artfculo 22. Abolición de cualquier tipo de tonnonto a•f COIJ!O 

de la pena de muerte. 

Las libertades clvlcas esUblec•n que todo ciudadano debe Intervenir 

en la vida poHtlca del pafs, no s61o designando a sus gobernantes 
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sino tarrbii!n mediante el c"ntrol de las i'1Ctiv1dades de éste. 

Artfculo 9, Libertad de reunión padfica con cualquier objeto 

ltcito. 

Articulo 15. Prohibición de reos polfticos. 

Las 1 thertades esoir1tuales son aquellas nue tienden a garantizar 

al hombrP. !tU aspiración o 1ntervenc1ól'1 en la cultura. 

Artfculo 6. 11bertnd de pensamiento y dr.recho de información. 

Artkulo 7. Libertad de prensa. 

Arttculo 24. Lihert•d de culto. 

Arttculo 16. Libertad de correspon11enc1a e invtolabtlldad del 

domicilio. 

Las 11.bertades t!'Conómicas • tienden a garnnt1zar la 11bre e1r.presa 

de todo individuo. 

Arttculo 5. Li~ertad de trabajo siempre que sea ltclto. 

Garanttas de S!!l!Uridad jurtdico, tienen la finalldad de proteger 

el ejercicio de la ltbertad y la iqualdad. 

~rttculo 8. Derecho de petición 

Arttculo 14. lrretroactividad de las leyes, principio de 1!!11111dad. 
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Ardculo 17. Prohibición de Ja justicia por propia mano. 

Artfculo 1q. Auto de formal prfsfón .. 

Articulo 20. Garantfas de proceso. 

Garantfas sociales. llevan 1rr.plfcfta la noción ele '' a cada quien 

según sus posibilidades y necesidades lo que obliga al estado 

a un hacer, es decir, es la protección rle las cla~es débiles, ideal 

emanado del movfmfento revolucfonarfo que estS concretado en los 

siguientes oreceptos ; 

Articulo 3. Garantiza la Pducacfón gratuita. 

Articulo 27. Scñal111 que la propiedad de las tierras y las 11quas 

corresponde origfnarfarnente l'I 111 nl'lcfón. contiene las nofla11dades 

en las que se puede encontrur la propiedad, asf como las ccmdfcfón 

en que los extranjpro!t pueden üdq11irtr propiedades dentro del territorio 

Artfculo 123. Precepto rr.ctor de las relaciones laborales 

protege a las cldses débiles. .Actualmente esta dhfdfdo en dos 

seccfones. P.1 apartado A que corresponde a las relaciones laborales 

regidas por la Ley Federal del Trabajo y el apartado B que regula 

únicamente a los trabajadores al servicio del Estado.(33) 

5.2 FIGURAS JIJRllllCAS EXISTENTES 

Dentro del Derecho Me1Cfcano para la protección dt! los derechos 

JJ. Cfr. Carpho Jorge, Estudios Const1tuclonales, pp. 294 / 95. 
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ya. sean 1nd1v1duales o sociales. se tiene como figura jurfdica de 

excelencia el: juicio de Amparo. que en un principio conocfl'll de todo 

tipo de asuntos dando lugar a que los juicios de prolongaran exccstvn

nmte e incluso algunos no llegaron a solucionarse por la gran cantidad 

de asuntos que atendh la Suprema Corte. En un continuo avance legisla

tivo la competencia de la Corte fue separado por materias; en 1929 

se dividió la Corte en tres Salas civil, pP.nal y adm1n1strat1va. 

en 1934 se extiende en materia educativa y en 1935 se adiciona la 

cuarta Sala de la Corte que estJ destinada únicamente a conflictos 

laborales. 

Por sustitución y para descargar aún mis a le Corte se crE"aron en 

materia administrativa protP.d1rr.1~ntos, de opns1c1ón, diferentes al 

jufcto d~ Amparo. So ostablcc1ó el Tr1buno1 F1sca1 de la Federación 

y co1110 actn se~u1do P.l Tribunal de lo ContP.ncioso - Adrn1n1strat1vo 

del 01str1t.o Fec'eral, de la l'\1!:1"l!. se creo la Junta Federal de 

Cnncfliacfón y Arbitraje. (34) 

Cuando algún derechos es vtolado por parte de alguna autoridad, 

tndependfent.emcmte de la conpetenc1a de que se trate, el part.1cular 

que se considere afectado. puede recurrtr al ju1c1o de Amparo directa

a-.ente en los s1gu1entes casos : 

34. Cfr. Carrillo Flores, La Const. y lo Suprema Corte pp. 237/43 
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• Cuan{fo se t.ra.ta de actor. de autor1cled sin fund1nn,nto alguno; 

• Cuando está en pel1oro le vida 

* Cul\ndo se trata. cie actos de formal pr1s1ón 

* Cuando se trata de actos prohibidos !'n el i."rt1culo 22 de las 

Constftucfón ( tomentos de cualQ11fer PSpr.cf~ ). 

* Cuando no e~ emplezll:do legalmente el quejoso 

* Cuando existe tercero perjudicado 

En aquellos casos distintos a los arriba ~nc1onados se deben 

de agotar antes los recursos que sei'alan los dife-r~ntes ordenamientos 

leg11es, atendiendo •1 principio dP. rtefinltiv1d•d del juicio de Amparo, 

istos twedfos de defensa son los siguir.ntrs : 

La revocación, quP. es ut111zft'1n fnl11st1nt:,ment.l' en los procesos 

civiles, penales y a.dm1n1stratfvos l'll igual 1111e el recurso de queja 

v la apelnc15n en sus formas suS!'lP.cfva. y l"e>nf'~ada pl\rtl. asuntos civiles 

y penales respectivamente .. En materia ffsci\1 adeMs del recurso genP.rfco 

que antecede también se cuP.nta con el rP.cur~o r.spr?ch1l denor.liniido 

• Oposición al proced1,,1ento Actmin1strat1vo dí! Ejecución ". 

Para 111ayor comprensión de lr.s recursos se har& 11n estudio separado 

de cada uno de ellos comenzando con la def1n1c1ón de los conceptos 

de proceso y procedimiento asf como del recurso para pasl'lr después 

al anl11sis de la Co11isión ~acfonal <!e derechos Holftl.nos que es una 

institución de reciente creación cuya finalidad es, cov.o su nOl'lbre 
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lo seftala. la defensa de los del"'echos consagrados en nuestra. 

Constitución. 

Paro encontrar 1• prtnc1p•l definición tanto del proceso como del 

procedimiento mene tonaremos las dt ferentes concepctoncs que se han 

elaborado al re-spectQ. 

Ja1ine Guup considera que el proceso es toda tnstancta seguida ante 

un juez o tribunal que resolverá entre dos o más personas. (35) 

G0tnez Lar-a considera que el proceso es • un conjunto completo 

<le actos de-1 Estado como soberano de las partes como interesadas 

y de 101 terceros ajenos a la relación sustancfal. actos todos que 

tfenden a la aplfcactón d~ la ley gen~ral del ceso concreto contro

vertido, para solucionarlo o ~1r!m1rlo" .(36) 

Alcala Zuw:>ra y Valencia rrienc1ona riue todo procaso r~u1ere para 

su desarrollo, un procedtmtento,. pero no todo procedttniento es un 

proceso <lcb1do • que el proceso se distingue por su fin•l1dad 

Jur1sdfcc1onal. f!'n camio el proced1M1ento se reduce a ser un1 

coordlnac16n de actos llg•dos entre 5f por un "1!smo efecto jurfdfco. 

El concepto de proced1"1ento adr.inistratfvo e~ ccuy ft!npl10 ya 

que se e-ncuentra desde la forma en que la autoridad desarrolla sus 

35.Cfr. Guup Ja1.,., Derecho Procesal Civil. pp. SS/55 

36. crr. cao.z....,.. c1ina.10. r..,.,a ~·1 m~ """"""'· p. 2~s. 
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act1vldades,hasta en las relllcicn.s civiles y """211tiles en deme la autaldad ro 

funm parte, por lo que se a>nsfdera ""'el ¡nxellmfento es ""' corcatenocióo de actos, 

los OJOles deben nMtener su lndependen:la poro vinculados de tal nenera que 111 acto 

~ la existencia de iro anterior y otro post!!rlor. (37) 

- Ne!1"<te aflmn que tDdo lJl"QCedflllfento adnlnlstrathoo es .., nl?dlo o vfa legal 

de n!11l1zac1óo que de fCJ'l!B di~ o lrdll'l!Cta c:cnwrre a la ¡:roru:clóo definitiva 

de los actos aclnfnlstrathm en la esfera de la "'*"1n1s1Toeióo. (38) 

CacllJ'¡e1do de las <11...,.... ~ores sel\11adas po00ms establl'Cl!I" que el 

pr'OQ!dflllfento se 11 ... a abo a tra1és de diW!r"SaS ~ las cuales son, a sabe<", 

la p-1...-a fase dmcllfl'Dda ¡nparatllrfa ; 1' "'9-rd\ oonstilutlva y la iiltl'" ctapo 

la dedstrla , en dondl! es de gran lnixrtancia identifiOIT" los lll!dios o rearsos que 

el portlaJlar puede i_. valer o.iando la IUtorldad enlte ..,. resolucióo que OIUSO 

-10 a sus del"ed'os; el proceso se sl!JJ!! ,_..r1irrente orne .., Trilmll ruya 

resolución puede ser i>¡xq>ada. 

Si~endo el ....,,., de ideOS antes ....,.lado, la palo!Jra reano pratlere del CllrUl>to 

1tal1aro ~ a.iyo si!J'liftcado es, vol...- al canfro an'.lado. 139) 

E:n el de5amlllo mctrlnerio .., ho tuscado establem'" ""' arapclán "11- del 

reo.no, ""5 ro ha podido 1Q!1'W'SI! por la !T"l1 dlwnidad de nab!rias que integran 

:rl. Cfr. Gonzilt!Z Pórez .ie.ús, Oeredlo Procesal Moln1strativo, pp. :J:J/39 

:J!. lbiclal. 

39.Cfr. Colfn Smdlez Brlll....,, Oored1o ""'1cro de PnJc. Pomles, pp. 476 
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el °"'1!cho , sfn ent>Vgo, lntándose de ""' de las ireas el o.r..:to A!mlnfslntho 

a CXlllt1ruac1ón se prqxrc1a'11n alfµlOS de los distintos CXll1Cl!Ptns de reono USU1les 

en esta 111twia : 

Poro Gabfro Froga, el reo.no NiT!fnfstrativo constfllJye .., lll!dfo legal de q.r dispone 

el portlailar afectado"" sus dercct<ls e intereses ¡xr .., acto ldnfnfstrativo -nado 
a fin de drten!r en los términos legales de la auta-ldad actn1nfstnt1va ,... revisión 

del Jr<lPfo acto, de 1111119"8 q.r 1• mf!llB outorfdad la """"""'' la ll1llle o la rofiln:e 

m caso de estar lp!'Obllda 1• flogolfdad o la frcpcrt"11dad del mtsno. 

~ f:llflfo f'brgaín el n!OrSO Dtnfstrat1vo es !<>do """'º de defensa al alc:an:z 

de los partlailares poro tlrjllqlOJ" ante la -nlstractón los actos y las resol11:lones 

¡xr ella dlc:!Mls m ll<"juicio de los portlailares, ¡xr la violación del crdenlntento 

11>1lado o falta de aplfCllc16n de la d1Sll0Sfci6n debida. 

Flx laluffo eopresa - • el rearso adnfnlstratiWJ es 111 derecto de lft119111Ci6n -

se tnnfta a lrMs de 111 llf'(!Cedlmfento, y q.r se b'ldl:e en ..,. resol11:lón q.r tlllblén 

tiene el aric:tL'f" de actD adnfnlstrativo. 

Cam padiJms lld\'Ortlr, en las dlf"""1te5 CXllDIJClanes •ludidas el rearso es 

ainsldrndo tanto mm m dfn!Cho, curo 111 D1!dlo de deftnsa o Men curo R<tlo legal, 

es decir, carta tratac:llst.l estulla este tlmlfm desde dlterentrs IU'los de vista, pero 

IDdos arhciden en la !'Kl'>ldad ""' tiene el portlailar airavildo de lnainfonww 

de las 19Dluclones art>ftnrlas de la autoridad. 



la nollral"'21 .J<rldica de los reanos llánfnistratfYOS ha sfdo ITU)' dfsartfda y 

pon definirla se tienen ros posllrl!s we lo cmsideran co:n : 

- CXJID.., acto csercia1""'1te aamnfstratho 

- CXJ1D .., acto esenci a1""'1te jlrf sdf cciona 1. 

Otro aspecto de vital f!!p(l'"tarcia es d1stf19Jfr los rredios de ilfll<l'JlOC(ón y los 

l'l'ClrSOS. al respecto Gallez Lara dfce lo si~cnte ; • todo recurso es en realidad 

lll ll'edfo de fnµ¡gnac16n • pcr el aintrarfo existen tredfos de i""91!1Ción "-" ro soo 

reanos. Esto si!11iffca ""' el iredio de il!IUJl13Cl6n es el género y es recurso es la 

es¡>ecie. El reano es ~farrente.., lll!<ffo de flTl>J'J"Cfón f~l. en el ""1tido 

..., v1...., y se do dentro del mtsnc Jl"IXMQ. Por el aintrarlo JlU!den existir rreclfos 

de f111lt9"'c1ón extra procesales ent.rofendo esto en el sentido de we ro estM dentro 

del proceso. 

En el sfst- procesal !!&Icono P<J<rian amfderm"se = ""2rSOS 0 la apelación 
0

la n!'tDCOCl6n v la <µ?ja""' están regl- en el proo= canín • por el CXlntr!lrfo 

el ju1c1o de ~ es .., lll!<lfo tfpf<x> de f""'9"'c16n - ro es parte del proc:rso 

p1m"io. siro .., lll!<ffo 1-tho específico por tredfo del 0.1111 se CXJltlate ..,. 

resolución definitiva dfc:tlKla en .., anterior y distinto ¡roceso. • (40) 

TO<lo lo antB"for <JJ0<1a ....unido en el sf!Jlfente ClJ&dro sfrliptfco ; 

«J. - 1Ara Ci¡rfaro. T...-fa General del Proceso • pp. '327 I 329 
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de 

~ón 

l'ed1os de 11l1>.ignación 

de rulictad 

l'l!dlos de i""1F'ltlón 

.r ll(lelación 

( Extrocrdfrw1o. 

En •l t'<ncho rrexican;> al!Jros doctrlmrlos clasifican los roanos ru sus partes 

coro a a:int1ruactón W!nJl'D5 : 

*Por su agoUl!rfento e.dston cl:lS tipos 

- !bllgatnrlos. "'1J01lOS 1J1C de!ien de O!JllM"sP antes de acuifr a otra vía 

- OpUttvos. ~al portfa1lar decidir si los agota o"'· 

* Por su intf<ll051c1ón 

- PUedon hao'.'rse valer~ la wtcr!Mct B!lfscra 

- l'Ul!óen tw::.rse valer mte el -1<r .J<or5roil0> 
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- Pll!den haa!r.;e voler ..,,., al artrrfdad - mrltl6 1• nottftcocfón 

-Mfe la autcrldod es¡ieclallz21da en la im..,.,.tclón de los rearsos. 

!illlllo Morqafn clasifica 105 f'l'Ql"SQS de acuerdo a .., finalidad, d>jeto o rellraleza, 

etc. y en cado "'° lntnñm slbcUvlslones. 

• En at.encllin a 1• penan - 1~ el l'l!Clr50 

- l)llen b!nJ1n fnte"és dt""'1X> 

- l)llen 11!<91 Interés trdlnñ> ( tercem pel"jt.df cado) 

- Ao!vlsllin 

• De m""1D a .., retuntleza 

- D>11gmrfo 

68 



- ~tatho 

• o. llQJOl"do • 1 • 1 egi s 1 ación 

- G<rirfcoo 

- Es¡¡eciales 

Gllblno Fraga fcnrula la clasificación de los reanos en '11roctx>s e Indirectos, 

los ¡rl!re-os son destinados a satisfaa!" los lnterooes !>"ivadcs en f<nB llftdiata 

di! tal nneni q.e la autrrfoad está tó11gada a lm.cn.n1r y e>lilllrinar -· en 

C2lar1lO a su 1ega11 dad u .,.,.,..um<!ad, o lo acllJacl ón di! e 1 portf cu 1 ar "' QJl!ja. 

ll15 lndlrectoo ccnsisteo, en las g>rar1tf .. ,,.. presta .., régi""" de agarrizaclón 

"""'nlstrativo.(41) 

LAS ani.rlcres e tasi ftcacicr.es unlftcan el criterio al ain5idl!rar la "'1s"""'1• 

do 111 roarso ante el SIJl"'f"for .J<rinJnco de la llrtorfdOd mñsora del octo lesho, 

- orlgon a .., ;rtcio ainr.rcioso, amidoráJY:olo asf pcn¡ue la llrtlr1da<I ¡rlenll! 

su pencm11dad mro tal y participa cam la otro porte en el juicio. 

A fin cr .w11Jlfar la infonrnción s.."tre el t:8e: Q.e se vi~ tnt:Mdo se rrendcnn. 

a mrtiruación los el"""""5""' conf""11!11 el rearso. 

41. Cfr. Fraga Glllfno, llert>c!la h!lrinistrativo , p. 435. 
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- la resoJuc1iín base do la l1r¡lqw:ión 

-{l fnt2rés o den!cho agraviado 

- El plam do lnterposfcliín 

- la d>lfgocliín do la auttrldod do emitir 11'8 l"!!SOluciiín 

fmllfo K>rga1n CXlllS1dera los t:n!S ¡rim!f'OS e1"""'1Ds CXllD esenciales alladfen<I:> 

cua ruarto el-.rto la exfstecia do ..,, l11Jto1tb:I ~. (42) 

H!b1en:lo estullado dcctrlnarllllll?Mtl! el recurso, • contfruocfiín lll!nCfaamms 11111 

clufffc:aclón ...., ms por'fJDO llCEl"tllda ; 

- Roanos Gorirfccs u ordll'lll1os 

- """- Especiales 

- El .lifcfo"" """""'· 

Los aales ser5n tratadoS .., - _...¡,. 

5.2.l lelJISOS CDERIOlS U <RllNMIOS 

Dllallrmos osfl! ~ as! - se f~ ""' reanos ""' llOll9Ds enxrnnr 

.., 1&s cllr.r.ntes .. Itrias ...., f ntl!!T"ll ruostro o.recno. 

42. Cfr. Mrglln Dnllfo, Roano -nlstnrtfw en l'&fa:>, p.14 
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Es "' lll!dlo legal de defensa oantra aquellas resoluciOl1!S o lll!Ds qo.e cousen qmo 

a los d!n!cl1os de "' 1nt!MW<> y éste rredionte la l"l!'«lC!C1ón p.iede pedir al .tJeZ o 

!ritual ~ las dictó, las dejo sin efecto,(43) 

Sus "'1tea!dentes cla!lln del• é¡xxa dol inwlo Rarono en 1• ""' se le dio es¡Jl!ci•l 

•tmc:ión. 

El término do apelación irovfene del """"°lo "P"ll•tio y su slgn1f1cmo es 11-1ento 

o rocl..-ción. 

l'loll!!IDs definirla aJl'O el lll!dio de <1efenso a ~ del OJt1l el ofm!ldo 111111lftesta 

su lnconfm<itdad ain la resolución ,µttcial roo se le ha <l><lo a concnr, y <Jr al .....mr 

a kte nano en .., trlllunal distinto y de ~ir ,lenrrJda di~ lllll """"' resolución 

a fln de rep.vor las vlolaciCftS !Xll't!tldas. (44) 

es .., rectno dirigido • proce<ler aintrn los Qlf'ÓJCUS anlsos de los ~ de 

Distrito o del Trl.,..,.1 l)lltarlo de tlrwlto, es apllCll!lle en los sl~entes casos: 

- Contra los autos dictados pcr los~ de Distrito o pcr el ~ir del Trlllnl 

1 "1fen se lniute la vlollción roclllll!da , aintra las Interlocutorias ""' dlcton los 

juea!s oantra los actos <JI!! nieguen o ara<1lln 1• suspensión ¡rorisi0111l. 

ll. Cfr. COlln Sonchez Gulllenio,lleftdlO l'rOCeal PeMl, A" 5D I 36 

4"1.Cfr. Pallares Jacinto, Cll'redlo l'Ocesal Civil , pp, «1 / 400 

71 



- Centra las aula"idO<les responsables, Olill"ÓJ haya eieee.o o defl!c1o del OJ'l)lindmlll 

ro las ~las cmstituc1...,les; OJOl1do existan los 11119l'DS en el curpHmtento 

de las 1ntw100lt0rias o cuama"' tnte de iW!flllnlS t.rrlinstarci•les.(45) 

Esto es a nivel r.....,.al pero 1.1 Ley anú1 Oll1t"11llo la 1>1>1icac1ón de 1• apelacilin 

y la <µ!ja. 

5.2 .2 RErulSffi ESl'ECl"'-ES 

Este t1JX> do roanos es pnict1cado esencial""""' en los procodlr:tlemos -nlstre

t1vos, ya <JE por su Mturaleza reqorl.,..,, de tlB solucilin rip1da, 1• Ley Federal del 

Tl'"llbajo f'<9.11• en el ertl'ailo r.92 fcn!l!s """"'5 Pll'll soluciomr di..,.... clases de 

CDnfl1ctDs, el Códl!I" Fiscal de la F<dl!racilin "'!Jll&S en los rtfailos 116, 118, 126, 

127 y 126 el ....,....., demnlnado • (Ws1ct6n al Proced11111ento ldlllnlstnt1Wl de EjeaJc1iín", 

q.e precede en los sigirlontes c:asos : 

En tinnlros gerErlll"5 es ro11gator1o y debe de l!l"tane antes de activor otro recirso; 

cmtr• la resolución cae ""tcrmlM el proced11111ento ecorárlco cooct1vo , cattra cua1~1er 

acto de autorldod <!"' sea dictado al resJllCIO violando el proczdlmionto o la Ley, el 

timino ne 1ml<.'rl10slc1iín es 11e aiar'l!n!d y cinco dias cootados • partir cr ""' ..ne 

efocto 1• rot1fie11c11in ante lo oficiM e.jealttr• , pero en últ1"' 1nstanc1• puede 

acdcrarse el jt.1ic1o de ~ro. 
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CIJor>;Jo un tl'l'12!m alega 111 aidlto preferenc1a1, debe haa.r valer el reano antes 

de !JI! se 11- a abo el """te. (46) 

a aédlto f 1sca1 es infere<Jte excepto ClW100 : 

• E><lsta 111 aéd1to de g>rmtfa 

• Se trote de pcnstiín •11mmlc1a 

•Se trate del salarlo de los tr~. 

5.Z.3 .l.llCIO OC N'PAAO 

En 16<1m es ainstdenldo este .iulcto c<JTO un ¡rocediarlonto l!l!dtont.e el tual txm 

c1udad!lno p.ieda hlCer valer sus - o !J'Mll1f.fas aiotU:J 111 IClo le llUta'ldad le 

aiusa agMIV!o, pre""' 1• reoltdad estr. aarc1e ari ruest:ra ainstttuctlin. Existe desde 

la c.onst1tuc:11in Yecatrca de 1841, fte 1ntn"1Jc1d11 en la Omt1tuc:liin de llJ57 en los 

ortfailos 101 y 10Z .(47) En la a:l>Jal Carta tl>gla se """1J!!ntr6 ""Jllado en los artfai!DS 

103 y 107, el pr1_.,, de aricter sustantivo y el "9"00 de carócte- procesal.(48) 

46. c&ll!J] fiscal de la F'Ell:RloC!I)!: 

47. Cfr. Carrillo Flores, La Cmstitu:Hiri, LA s..nni ca-te y los llereChos IUllros 

Ptni'Jo, p. XI 

48.Const1tu:1fin Polltica l'el<lcam 
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De llllJenlo 11 artfailo 100 Constitucional el """""" pnx1'de en los s1!J)1entes casos: 

- Leyes o actos de lllltDl1dlld "" violen las gorontfas ind1v1rual .. 

- - Leyes y ectcs de llUUrll1ad "" violen la .s<tu"Mfa de los Est.oos de la rederaeión 

- leyes o ectcs de los Estlldos <iJe invadan la .. tera re facultades de la auta-1dod 

federal. 

Exlstm dos tipos de rnparo: 

- Directo 

Proa!de cmtni senterc1as d!flnlt1vas civiles, pemles. il!lnlnlstrativas asf aJlll 

"' los laudos l lllxra 1 es. 

La sent...cla solo~ - ros tonms, ""OCl!!JU o.., niega el lrrt>Oro. La •utorhlad 

~es el Tr11lnl C.Oleglado de Circuito o ¡xr facultad de atracción ~ tl!ner' 

~a la~ Corte. 

- lndln!Cto 

Pl"acl!do cmtni leyes. Tratados o ttgl'""""'5 al entrar en vlgcr o "' su aplicaclón 

Pnxele - a actDS dentro del j.Jlclo de lft110$ible rwaradón y actos ldnlnlstrativos. 

lA llJ!a1dad QJTl>Otente es el .lagodo de Distrito. 

En la l"J rogl-.tlrla de los arda1los 103 y 107, la • Ll'y de ~ • se adllllten 

a......,,_ la reois16n • <JJOja y la roc1"""'16n. 
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La prca,den;1a del rearso de revisión esta ¡revlltll en el artfwlo 83, la CXJ!llOter'cia 

para °""""" de la revisión legalaente se establece en flMr de la Sivem t'.crt1! o 

de los Tribtmles COl<g!ados de Cln:ulto, sólo procl'de a petición de pani. y en el 

escrftD lntrtxllCtar'1o ~pectfvo "' doben de eJq'.lreSM' los ag-ovlos QUO -"1 el rearrente 

hoya causado l• resolución 1'1!Cln1da. (49) 

La l"l'Cl!llllcién es otro l"l'OJr"SO QUO llmltatf'l1ll'el!tl' cmslgm el artfwlo 82 de la 

U!y de """'"' y ¡roc:Ble aintrn octDs del Presldmte de la Suirem eorte, de los 

Presf- re las Salas de ese orgon!Sl!tl y de los Presidentes de los Trilula1es 

COloglados de Clrarlto. a tinnlro de fnt"'lJ)Sfcfén de este recuno es de 'tres elfos 

ainl2dos a partir de oq.el en QUO si:rta efectos la llllf ftcocllin del acuerdo o de la 

¡roria...:la l"l!Clrrf<b. (50) 

49. Cfr. lb'p Or11uel• l!P'Efo, Ola:fcnrlo de llm!ch>, p. 375 

50. lbtdoll • p. m. 
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CAPITULO SEXTO 

IHSTITUCIOHES EH LAS EHTIOAOES FEOEPATIV~S 

La continua transgresión de los derechos del pueblo mexicano 

han propfcfado Que nuestro derecho, crear.S instrumentos dP. defensa 

para las garantfas que otorga la Constftucfón r;:exicana coftto lo 

estudiamos en capitulo precedente. 

Ahol"a analizaremos. ariuPllos organismos que han sfdo establecidos 

en diferentes entidades federativas bajo las denomlnactones de 

Procuratlurh., Defensorio y Comisión., pero todos ellos con la misma 

finalidad : auxflhr al órgano Jur1sd1ccfona1 ya que éste tntervfene 

en conflfctos donde el sujeto consfdern oue fueron violados sus derechos 

en 1a resolución que dicta la eutorfdad. 

Para cuinplfr con nuestr"o prop6sfto cftdremos cada uno de esos 

OrganfsMOs de acuerdo a su orden de creación ya que, a nuestro jufcto, 

de ello depende la claridad con la que está redactaaa la ley o 

reglamento respectivo. S5lo se~alaremos como antecedente general 

de los mfsl'IOs 111 Procuraduria c:e ..,obres, tiue fue establecida en el 

Estado de Sen Luh Potosi en el ai\o de 1847, teniendo ce"" objeto 

prl110rdhl la defensa de las personas desval Idas. 
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6.1 DIRECCIOU PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS llUMANOS 

NUEVO LEON ( 1979 ) 

Nuevo León es el pionero en el éStablec1m1ento de una institución 

de esta naturaleza protectora, ya que su creación fue decretada 

en el año de 1979, bajo el nomre de Dirección para la Defensa de 

los Derechos Humanos, publ tcandose en acuerdo respectivo y la ley 

que lo regula el D'lll!S de enero del mfsmo afta. 

Es una fnstftucfón de servicios gratuftos. protege prtnctpalmente 

a los sectores mis neces1tlldos y conoce de offcfo los asuntos referentes 

n las materias agrarf a, laboral, fiscal y admf n1 stratf va. Cuando 

se trata de asuntos de ttpo tani11hr trabaja en coordfnactón con 

el Sht"""' para el Desarrollo Integral de 1• Familia (OIF). 

Para llevar a cabo sus fines, el titular di! ésta Ofreccfón mantiene 

ccnunfcacfón constante con el Ejecutivo del Estado quien, con auxilio 

del Secretario General del Gobierno, coordina de manera integral 

la mencionad• Dirección y adems le proporciona el personal espech

lfzado. técnico y adttin1strat1vo de acuerdo al presupuesto que para 

ello destine la Oflcfa11a Mayor de Gobierno. 

Esta Olrecci6n .. ntfene completa dependencia del E,jecutho, lo 

que despierta duda sobre la Yeractdad de sus fnvest1gac1ones y, en 

en consecuencf a de sus recomenda et ones. 
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6.2 PROCURAOURIA DE LA DEFENSA DEL INOIGENA 

OAXACA ( 1986 ) 

El fndfgena, tal vez el único baluarte de nuestra noble raza, 

qufen ha estado sfempre presentl'.! en los movfmientos armados de nuestro 

pafs, primero con o. Hfguel Hidalgo y con Zapata después en busca 

de una mejor vida, siempre 1dent1ffcado con el lema de tierra y 

libertad, e-s c!iscrfmfn-lcto aúr en nuestros Gf~s y sus derechos como 

ser humanos son constantemente violados. 

Conocedores de estos atropellos los gobiernos de algunas Pntfdades 

federativas han promulgado Leyes con objeto dE: proteger a ese sector 

de nuestro pueblo que por ctesconoc1m1ento de la lengua offcfal, "" 

ocasiones, los afecta~os tienen que contar con traductor par3 no 

perder la libertad por delitos que se les imputan y a los cuales 

son ajenos. 

En Oaxaca el gobierno del Estado, a petfc1ón de los profesionales 

relacionados con los derechos humanos y primordfalmcnte con los de 

los 1ndfgenas que conforman hs numerosas etnias que habitan el 

territorio, decretó el • Reglamento de la Ley Orgánfca de la Oefensor1a 

de Offcfo y Social del Estado do Oaxaca •, publicado en peri6~ico 

oflc1al de la entidad el 26 de septiembre de 1986. 

Como aspectos importantes del reglamento encontramos que se señalan 

111 atrfbuctones tanto del Procurador como de los subprocuradores 
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delegados y abogados, ~u1enes son los encargados directos de ver 

que se cumplan los fines para los cuales fue creada esa institución. 

6,3 PROCURADURIA SOCIAL DE LA MOHTAílA 

GUERRERO ( 19B7 ) 

A dfferencfa del precedente el Estado de Guerrero enfoca la creación 

de una Procuradurh sfmflar adecuándola a los fines democrStfcos 

pluralistas del gobierno. tonnando parte del Plan de Desarrollo 

Integral del Estado : es un organismo desconcentrado, con autonomfa 

técnica, subordfmtdo al Ejecutivo del Estado y se integra por el 

Procurador Social , Consejeros , y personal técnico y admfnfstratho 

necesario para el desempefto de sus funciones. En las dtsposfcfones 

generales del reglamento se sefialan esencialmente las atriboc1ones 

del presidente ast como los requisitos necesarios para ocupar ese 

cargo,( 51) 

6,4 PROCURAOURIA DE PROTECCION CIUOAOAHA 

AGUASCAllEHTES ( 1988 ) 

Esta Procuraduria fue creada con fundamento en los artfculos 

81 a 88 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Aguasca11entes. 

51.C.N.O.H., Documentos y Tost1monlos de c1nco siglos p.75 
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En es texto se establece que la Procuraduria es un órgano 

dependiente del Ejecutivo local, estl integrada por un Procurador 

que permanece en el cargo por un periodo de tres afias, es asistido 

por el personal técnico y adrn1n1stretfvo neccsar1o parn la ejccuc16n 

de las funciones propias del organismo las cuales est!n senalndas 

en el artfculo es. entre las que destacan las siguientes i 

Recibir las quejas de particulares respecto a le ejecución de 

actos contrarios a derecho. realizar las investigaciones necesarias 

en relación a la queja presentada. 

Esta Ley regula además de los requisftos para ser Procurador 

las atrfbucfanes que le corresponden : establece las causas de 

incompetencia y t.amfén sel\ala cmno oblfgacfón del procurador presentar 

un info,_ anual ante el Gobernador y la Legislatura del Estado. 

Por estas caracterhtfcu advertf..,s sf1>flftud con la fnstltucf6n 

del Ombudsman. 

6.5 COMISION CE OERECllOS llUHANOS 

llORELOS ( 1989 ) 

El Gobierno del Estado de Horelos siguiendo el ponsa'1fento de 

José Ma. Morelos y Pavón, quien consideraba que el pueblo para ser 

felfz debe gozar de lfbertad, seguridad, propltdad e Igualdad y que 

es oblfgacf6n del Estado crear las condfclones, establece la Comfsf6n 

de Derechos Huunos cuya creación esta fnclufda dentro del Plan Estatal 
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de Desarrollo del Gobierno, el acuerdo se oubllcó el 5 de abril de 

19R9. 

La Com1s16n es un organismo de part1c1oacfón ciudadana : esti 

1ntegrllda oor un Presidente elegido por el Ejecutivo estatal. un 

Secretario lécnico oue actúa en forma 1tdm1n1strativa v est1i adscrito 

a la Secretarh r,el'C'ral del Gobierno del Estado. Los Vocales son 

un grupo de representl'ntr.s de toc:las las entidades públicas y de 

aQuellos org~ntsmos tnvolucra1.1ns en la vigt lancia de los derec11os 

humanos, su cnrgo es p('lr seis rr.cscs. 

El Gobierno del Estado proporcton8 n la Conistón el personal 

y los materiales oue sean necesarios para el cuf!'lpl tmtento de sus 

funciones .. su f1nalid.1d esP.nc1al es la de proteger los derecho!i humanos 

dentro del irrt>ito estatal ; c:s rec.eplof"a de las Quejes. practica 

las investig11c1ones necesarhs para dctenninar la cx.1stenc1a o no 

de la violación de derechos. em1te comunicauos a la5 ll.utoridades 

involucradas referentes al procedim1r.rito para que estén enterados 

del curso de llls investigaciones y en su caso sea retirada la af('ttac1ón 

del derecho v1oli11do. lamh1én hl\ce recorricnciac1ones y conctent1za 11 

la población en general de la irnportanc1n de los derechos humanos 

El informe de sus actividades es presentado seriiestr1t.lmentiP. 

6.oi r.oMJSln" DE nrµEc~os llUMhNnS 

GIJERRERO ( l 990 ) 

El Congreso del Estado L t bre y Soberano de Guerrero expidió en 
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el mes de septiembre de 1990 la Ley que crea la Comisión de Defensa 

de los Derechos Humanos. Es un organismo de orden publico, con 

personalidad Jurfdfca y patrimonio propio, de participación ciudadana, 

autonomfa técnica y esti relacionado directamente con el Ejecutivo 

del Esta.do sin estar sori1etido a su mando. 

Su competencia se encuentra regulada por <?1 artfculo B de la 

Ley que sef\ala un número extenso de conflictos en los que puede 

intervenir, dentro de los cuales se encuentran aquellas situaciones 

que pongnn el pel19ro la vida, la libertad, el patrfmonfo de la familia, 

o cualquier otro bien de silfmar jerarquta. dando especial atención 

a las personas con extrema ignorancia y pobreza. 

Los casos de fncompetencfa se reducen a dos circunstancias 

- Sentencias def1n1t1vas 

- Cuando sea fncultad exclusiva del Mln1ster1o piib11co. 

para su funcfcnamfento ésta Comisión se fntegr! de 1a sf11ufente 

111.nera: 

- consejo Técnf ce 

- Pres1 dente de la Com1s1 ón 

- Secretar! o Técn1 co 

- Vioitadar G•neral 

- Comité para la desapar1c1ón fnvoluntarfa de ias personas 
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El procedir.liento seguido inte la Comisión es uno de los mis 

completos en lo que se refiere el las le9fslacio11es estatales en esta 

1110terio, 

Las gestiones ante la Comisión son gratuitas. se puede seguir 

por queja, la f11vestigac1ón enc~minadn a eswclarecer la violación 

de filos derechos humanos a los habitantes y visitantes del Estado. 

Las quejas deben se <leben presentar por escrito y estar firmadas 

oor quien las formule, una vez recibidas son estudtadas para canaltzarla 

a la instancia correspond1ente.(52) ~e solicita a la autoridad sefialada 

el envfo de un 1nforme sobre los t1echos que se reclaman, en caso 

de tncump11m1ento a lugar a responsabilidades, cuya sanción esta 

regulada en los articulas 55 a 57 de la ley respectiva. 

Postertonnente, a la recepción del fnforine solicitado, se 1ntc1a 

una etapa probator1e que tarda el tiempo que requiera la indagación 

de acuerdo a la graYedad del conflicto, SI'! admiten todas las pruebas 

idóneas siempre y cuando no sean contrar1 ns a la morel nf al derecho. 

Concluida la etapa probatoria el Prestdente conoce el proyecto 

de r~tomendacfón y una vez ana11zaoo y a¡>robado se comunica a la 

autoridad que a juicio de la Comisión sea responsable. 

52. Dentro de un ano a pl'!.rtir de que se cometió la violación. 
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6, 7 COMISION DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

NA'lt.RIT ( 19~0 ) 

Es un organismo desconcentrado encargado de promover y v1g11ar 

el cumplimiento de la pol{tfca estatl\l er. matürta de derechos humanos: 

cuenta con la partfcfpación constante de la población condición que 

puede ser claramente advertida en la estructura de la fnstf tucfón. 

La Com1s10n Myllrfta e~tS divfclida r.n dos r.:itegorfl'!I~ que de ncuerdo 

al nrtfculo 6 de ln Ley se clasifican r.n de 111. !;f~ufrrt«? r.a!'lcrn 

- La prf1r1era es de carficter ejecr1tho, estf fntcqrad:i por el 

Presidente que es ctcsfqnado por el E,1ccutfvc r!cl ccn 1;,,n ~uracfón 

en su cargr. de tres anos, con ln posibilidad ne ser r"1ttffc~do por 

acuerdo de la Legislatura estatal. Los otros r.ricmbros ejecutivos 

de la Comisión son: el secretario y r.1 visttftdor general, los cuales 

son designados por el Pres1dpnte de la Comisión. 

La segunda categorfa corresponde a los Consejeros, cuya par-t1-

c1pac1ón es e.Je tarScter honorario por su reconocida honestlcia~ y 

presti91o dentro de la sociedad. Provienen de aquellos seetores preo

cupadtis por el res¡.Jeto de los derechos humanos, dentro de los que 

se encue11tran grupos Je llédtcos y abogado:., ésta categorfa cu~nta 

adetils con la representación de los yrupos étnicos • asf -.:oll'IO con 

m1etnhros del resto de la sociedad que son designados por el Ejecutivo 

del Estecio. todos el los ocupan ~1 cargo durante tres a1los. 
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El procedimiento se!)uido en la Comisión esta regulado por los 

artfculo• 16 • 28 rle 1• Ley. Es un procedimiento gratuito que puede 

seguirse de oficio o por denuncia de aquellas personas que tienen 

conocimiento de la violación a los derechos humanos sean o no los 

directamente afectados. Pudiéndose presentar la denuncia dentro de 

un año contado a partir de la fecha en Que tuvo conocimiento de la 

vlolac1ón. 

Las denuncias se presentan sin formalidad alguna. después de 

ser recibidas la Comisión solicita a la autoridad respectiva que 

rinda un informe donde funde y rnot.fve los hechos que son considerados 

como v1olatorfos. Las investigaciones necesarias son efectuadas por 

el Visitador quien puede estar acompai'\ado de algún Consejero ; una 

vez terminado el perioC:o probat.cr1o el Presidente de la Corn1sión 

cita a reunión al Pleno para af'alfzar los hechos reclamados, los 

fnformes. asf como las pruebas que fueron aportadas y posteriormente 

se proponen tas rec01nC?ndac1ones que se consideren pertinentes. 

6.8 coms1011 ESTATAL OE DERECHOS HUMANOS 

AGUASCAL 1 ENTES ( 1990 ) 

Es un organismo del gobierno del Estado. responsable de vigilar 

el cumplimiento de la polft1ca estatal en Nterfa do derechas humanos. 

Para su buen funcfonamiento la Comisión se integra por un Secretar-fo 
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Ejecutivo quien tiene e1 caricter de Procurador de protección Ciudadana 

y se encarga de dar tramite a las quejas rec1b1das por la Co1:11s16n 

asf como de practicar las 1nvest1gaciones que sean necesarias ; da 

seguimiento y ejecución a los acuerdos que dicta la cor:'lis1ón. 

Los Com1s1anados son elegidos por el Ejecutivo del E.~tado de 

acuerdo a su reconocido prestigio dentro de 1n soc1cd::1c!, 5u cargo 

es honortfico. por cnl1a Ccmtstonado es designDdo un suplente. 

Para el cu111pllmiento de sus funciones 1a Comisión utiliza 1as 

oficinas de la Secretarfa General c!e Gobierno y de la Procuradur1a 

~e ProV.cción Ciudadana. 

6.9 COMlSIQH DE OERECHOS HUMANOS 

VERACRUZ (19901 

Es un organhsno desconcentrado del Gobierno del Estado y es 

responsable de proponer y vigilar el cumplimiento de 1a poHtica 

estatal en Nteria de derechos humanos. 

Para su adecuado func1onam1ento la Com1s1ón se integra de la 

stguhnte manera 

- Prestdente , llO!lt>rado por el Ejecutivo del Estado. 
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- Consejeros, son personas de reconocirto prestigio dentro de la 

sociedad, su cargo es de c.~rácter honorifico. 

- Secretario Ejecutivo, auxilia al Presidente de la Comisión 

- Visitador, depende directamente drl Pres1c1Pnte de la Comisión 

La Comisión es cninpetP.nte en los sigufrnt'?S casos 

- Vfola:c1ones admini st.rativas 

- Vicios dP. procedimiento 

- Comisión de cielitos oue lP.sionen a una per~ona o. grupo 

las violacionP.s ruec1Pn sP.r cC'lmetittas por 

- Cu~lQuiP.r serv1t1or píibl ico 

- Por tnc1tv1c!uos cuya frnnuntr1ad provrnr:! dC' 1" l!nucncf;,; o tolerancia 

«'e cui\louier servidor púhl feo 

- tle91i~cnci.l imput"bl,. n cual111ii~r s~rvft1nr públ feo. 

La Comisión es incompetente par¡, conoc~r rle las rP.solucfoncs 

def1r.1ttvas n laudo~ en cuanto al fonrto riel as11r:to, P.r. c:on conflictDs 

laborales a ellcepc1ón de quellos asuntos en cu11nto fntervengn al 

autoridad ndmin1stri1tha. También es incor..oetcnte en materh electoral, 

salvo es aQuellos supuestos en aUC' SC! cometan violncionPs a las garantfas 

individuales con motivo de los comicios. 

Una vez que la Comisión tit~ne concc1mfPnlC" d~ una violación de 
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derechos procede a darle tramite solicitando un 1nfonne a la autor1dnd 

1nvolucrada 1 en donde éstn explique los hechos ouc le son sei\alados. 

Después de transcurrido el t1ernpo establecido por la Ley y habiéndose 

recibido o no el informe, se 1n1c1a un periodo probatorio en el que 

el V1s1tador tiene urca participación actha ya que se encarga de 

~alorar l!s pruebas que fueron presentadas por las pl\rtes y entrega 

al Presidente de h Comisión •in proyecto dP reco1T1endaci6n Que es 

sometido al Consejo para su cor"Sideración, éste órgano es Quien c11ct.a 

la resoluc16n definitiva la cual ~ostr.r1orrnentP. se d!!i '' conocer a 

la autoridad rr.sponsable. 

El Presidente de la Comisión presenta un informe trimestral de 

las actividades al Ejecut1vo estatal y lo Ca il conocer vúbl icarr.ente. 

6.10 CO~ISION OE OERECllOS HUllMlOS 

CHIHUAllUA (1990) 

Es un 6rgano desconcentrado del gobierno ijel Estado, responsable 

de pro111Cver y v1g11ar e1 cumplhniento de la pollLicJ local en materia 

de derechos humanos. 

Se integra para su funcionamiento de la siguiente manera: 

·- Presidente 

-- Con1ejo 
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El acuerdo de creación de esta Comisión se enfoca principalmente 

a. sefialar las atribuciones oue deben tener para poder ocupar «?1 cargo 

y permanecer en él. 

6.ll PRDCURADURIA DE LOS OERECHDS HUMANOS Y PRDTECCIDN 

CIUDADANA DEL ESTADO 

BAJA CALitOR:HA (1991) 

Es un organisMo de carácter artriinistrat1vo de partfcfpac1ón 

cfudadana, dotado de plena autonornia y encargado rff' velar por lll 

legalidad d«? los actos de la 11dm1nistracfón pútilica asl como de promover 

y asegurar el respeto cte los derechos humanos en la entfctarf. 

Parll la designación de sus integrantes Ja inter\lencfón de la 

Legislatura del Estado {IS v1Ul ya ciue éste órgano se encargn de 

ratfffcar tanto al tftulnr de la Procuradurfa, como a sus mis cercanos 

colaboradores. Cuenta con un cuerpo con"=ul tiv-\ oue funciona con un 

mfnitrto de siete ciudadanos re reconocfdo prestigio, eos un organismo 

de consulta permanente de la Procurac1uria. Sus integrante~ tienen 

una función colegiada de anlilfsts y optntón de la problemlit1ca del 

Estado. 

La Procuradur1a cuanta con el personal técnico y administrativo 
..... 

necesario para 11!'1 curnptfmiento dt> sus funciones. 
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Toda pe°rsana. sin distinción alguna, está facultada para presentar 

denuncias ante la Pracuraduria en un plazo no a.ayor de noventa dfas 

contados a partfr de la fecha en que ocurrió la violación. A pesar 

de no exigirse formalidad alguna es necesario que la denuncta se 

presente por escrito. mencionando los hechos que la motivaron.nombre 

y cargo de los servidores que intervinieron así cOAK> las pruebas 

que se ofrecen para comprobar la veracidad de las misfnAs, en ésta 

Procuradurta existe la suplencia de la queja. 

Es relevante la Mención que se da a la responsabilidad en aue 

tncurre el funcionario o ser.,,dor público que no responda lo solicitado 

por la Procuraduria, ya que es sancionado de acuerdo a la Ley de 

Responsabilidades de los servidores públicos del Estado de 

Baja California. 

6.12 COlllSIO~ tltx!CAHA DE AYUDA A REFUGIADOS 

( COMAR ) 

Es un organlSllO del Ejecutivo Federal que tiene COll'O finalidad 

procurar los Medios de ayuda y protección a las personas que san 

perseguidas en su pafs por 110tivos de raza. religión, nacionalidad 

o pertenencia a determinado grupo social u opinión poUtlca. 

Para su adecuado funcionamtento se integra por el 5ecretar1o de 

Gobentaci6n quien tiene- el car&cter de Presidente, un representante 

91 



de la ~eretarh de Relaciones Exteriores y uno del Trabajo y Prev1stón 

Social. 

TleM las siguientes flnall~ades : 

-- Estudtar las necesidades de los refugtados extranjeros en terrttorto 

nacional 

-- Aprobar los proyectos de ayuda a refu9iados en el pah 

-- Buscar soluciones oi:?rt1nentes a los problemas de los refugiados. (53) 

53. Cfr. C.M.O.H., Documentos y Testlmnlo d• c1nco slglos,pp. 120/150 
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CAPITULO SEPTIMO 

ORGAN!Si~OS VINCULADOS 

En el Distrito Federal existen instituciones cuya final1dad -'• 

la protección de los derechos del individuo en los diferentes aspectos 

de su esfera jurfdtca : tal es el caso de la Procuradurh del Consumidor 

que es regulada por d1spos1c1ones mercantiles, situación que en los 

paf ses europeos es controlada por la 1nst1 tuc16n del Ombudsman. 

Tarr.b1én se cuenta con la rP.c1cntenw?nte 1nstttu1da Procuradurh. 

Social C)Ue se ocupa de asuntos adm1n1 strn.t1vos cuando, por la 

negligencia dl' algún servidor público se retrasan notoriamente los 

tran".ft~s seguidos ante hs oficinas cte la admtn1stract6n pública. 

Otra 1nst1tuctón de gran fmportancta es lJ u.r1as veces rnencfonada 

Defensor1a de los Uerec:hos Universttartos. creada con la finalidad 

de que los universitarios cuenten con un medio de defensa cuando 

algún hecho ocurrido dentro de la Un1vcrs1dad lesiona sus derechos. 

A continuación, se presenta lo sustancial de cada una de las 

organizaciones. anteriores considerando que se protegen los derechos. 

del pueblo. 
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7 .1 PROCURADURIA FEOEHAL DEL CONSUMIDOR 

Es un organismo descentralizado. con personalidad jul"'ldica y 

patrimonio propio, con funciones de autoridad admfn1strat1va encargl'!da 

de promover proteger los derechos e intereses de 1a población 

consumidora. Su domfc111o se encuentra es la ciudad de Héxfco y tiene 

delegaciones en los lugares de la república dcmde se considera 

necesal"io. 

Dentro de sus funciones están las de proporcionar 1tsesorfa gratuita 

a los consumidores, ejercer las funciones de fnspeccfón y vfgflancfa 

en materfn. de precios, sancionar el incumplimiento de las normas 

de peso, c•lldad y ~edlda ; en sfotesls, vigila el cu~pllmlonto d• 

la LP.y Federal de Protección al Consumidor. 

La exfstencfa de este organismo ha tenido gran ut1lh1lld t'n la 

prict1ca debido a las v1o1ac1ones cometidas por los comerciantes, 

ya sea por ignorancia de la ley o como suced~ en la rrtayorta de las 

veces, la voracidad de los comerciantes ob11ge a ésta Procuraduria 

a re1111fzar un constante esfuerzo par11i ases1Jrar a los consumidores 

evitando que sean defraudados en la calidad o en el costo de algún 

bien •dqulrldo. 

No debetnOs dejar de mencionar la participación del Instituto 

Nacional de Consumidor cuya finalidad prlnclp•l es la de copac1tar 
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e informar a la población en el ejercicio de sus derechos, asf como 

orientarlo para Que utilice racionalmente su capacidad de compra 

~rotegiendo as{ el patrimonio familiar. 

7.2 PROCURAOURIA SOCIAL 

Es un organhl'!lO de la administración pÍlblica encargado de ohtener, 

para los solicitantes, una atención P.f1ciente por parte de los 

servidores públicos del Oepartomento del 01str1to Federal (D.D.F. l 

y, adem.Ss , v1gi11J. Que los actos de la autor-idad se ejecuten con 

apego al principio de legnlid•d. 

Taat>tén se encarga de recibir las inconformidades denunciadas 

por los usuarios en la prestación de los servicios públicos a cargo 

del D.D.F ., asf como de aquellos que sean prestados por los particulares 

por motivo de una concesión o autori:ia.ción. 

En todos los casos, no es necesario presentar la denuncia con 

formalidad ya que esta puede exponerse en forma oral o escrita. También 

lleva a cabo tas 1nvest1gactones necesarias con relación a tas Quejas 

presentadu ¡ en caso de que sea determinada ta responsabilidad del 

1e.-vtdor público en ta querella, se turna la denuncia a la Contrator1a 

General del Departamento del 01strito Federal. 
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Por otra parte, este organismo emite las recomendaciones necesarf as 

tendentes a conc111ar a la autoridad con el particular. El titular 

de la Procuradur1a presenta infcinnes periódicos sobre las acthidades 

realizadas en el ejercicio de sus funciones. 

Para 111 rea11zac16n de las actividades anteriores 111 Procuradtir1a 

Social se integra di? 1n siguiente manera 

- Procurador Social. nombrado por el Jefe del o.o.F. 

- Subprocuradores locales 

Coinis1ona~os delegac1on~lcs 

- Com1s1ones especiales 

7 .3 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS UNIVERSITAqJos 

Es un ('!rgan1smo oue tiene por finalidat1 rec1htr las reclamac1onos 

fndtvfdualcs de los esturtfentes,académ1cos, 1nvpst1gadorcs 

admfnfst.rl'tfvos de ll UNAM , a causa de l•~ afectación ~e los dc>rcctiC'~ 

que regula la legislación un1versftar1a. La OP.fensorfa efectúa las 

fnvestfgacfones necesarhs, ya sea por denunt1il de la parte agr1w1ada 

o de oftc1o, y en su caso propones las soluciones a las autoridades 

de la misma Un1vers1dad. 

Este Oefensorfa es regulada por el Estatuto ~xped1do l!n mayo 

rte 1985 y su respectivo r~ghmento, que entr6 en vigor en agosto 

de 1986, 
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L• designación del Defensor tiene lugar en dos fase: la primera 

corresponde a la terna Que integra el Rector con los candidatos que 

a su juicio son 1d6neos; la segunda fase corresponde a la elección 

de uno de esos candidatos por parte del Conse~io Universitario. 

El Defensor, de conformidad con el reglamento sólo puede realizar 

actividades docentes y de 1nves.t1gac1ón durante el t:lempo Que permanezca 

l!n el cargo: adem&s, le estl perl'litfdo participar en asociaciones 

tfentfffcas, artfstfcas y culturales siempre y cuando no medie 

reJJWJneración alguna y tiene prohibido ocupar otro nombratn1ento ya 

sea dentro de la Universidad o fuera de e11a. 

Para el adecuado ejercicio de sus actividades la Defensoria se 

integra con el sfc¡u1ente p~rsonal ~ 

- Defensor Untvers1tar1o. quien tiene una pennan~ncitl! en el cargo 

de cuatro aRos, con una sola posibilidad cie reelección. 

- Oos defensores adjuntos nombrados por el Rector a propuesta 

del Defensor. 

- Tres euktliarcs, que son un licench.do y dos pasantes en Derecho. 

- Personal adM1n1stratho 

- Auxi11ares d<l intendenciB. 

Es COftlPetencia de la Oefensor1a conocer aquellos actos o 

resoluciones de los funcionarios, profesores, dependencias adminis-

trativas o académicas, facultades o escuelas , contrarios la 
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legislación universitaria y que ademis afecten los derechos de los 

un1 vers1 tarios. 

Los estudiantes, académicos, 1nvestfgedores y df?Ñs personal 

de la UNAM pueden presentar rPclarnacfones, por Pscr1to, a la Oefensorfa 

dentro de los 120 dlns posterforrs a la fecha en que ocurrió el acto. 

De no ser presentada en tiempo toda reclarnac16n será desechada. 

Los asuntos recfbfdos por la Defensor1a son registrados y posterior

mente es estudiado cada caso para detennfnar la competencia de 111 

fnstftucfón, de no proceder su 1ntervenc16n se orienta al agrnvfado 

para que canalice su fnconfonnfdad en la v{a 1d6nP·'· 

Sf es procedente la reclatMcfón se turna 111 Clefensor o 1' los 

defensores adjuntos oufcnes tratarán de cOtnUnfcarse de 1n~dfato 

con 13 autoridad involucrada, pr1meramentll!' en una fuf'lci6n conciliadora 

y si no tiene efecto se otorgará un plazo de 30 dfas al funcionario 

profesor o dependencia sei'alado en la reclamación con el fin de ouc 

explique cu'1 es su oos1c1ón en el conf11cto. 

Una vez riecibida la información solicitddn es estudiado el caso 

y se confrontan las pruebas Aportadas por anttas pertes y de ser posible 

se emite la resolución, de no ser as( se practican otras investigaciones 

que se estimen necesarias. 
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Ya reunidas las pruebas se procede a su npreciaci6n para oue 

el Defensor formule sus conclusiones o proponga sus recomendi'ltiones. 

Estas se dnn a conocer a las partes, si alguna de ellas estfi inconforme 

con la r~solución deberá hacerlo del conocimfento na la Oefeosorfa 

dentro del plazo dC" diez dias, para ést11 pueda ratificar o modHicar 

la demanda. (54) 

7.4 CRGAU!SMOS PRO - DEFENSA OE LOS DERECHOS HUMANOS 

Oe la l'\fSP11'\ rMnera en cue se han establecido 1nst1tuc1ones gubcrnft

mP.ntales con la finalidad esencial cte proteger los derechos que nos 

confirre h Const1tucf6n, existen e4n nuestro :::iafs organismos cuyas 

actividades son tenoentes a vehr por los '1~rrchos humanos y "ue 

han sido crel'ldos por asociaciones chiles. Estas 1nst1tuc1onc" J'll""fvadas 

mantienen c~trecha relac16n con el ftfnirato guhertfarnental. 

Estos organ1srr.os se lccalizan "" ta mayor ;i:,rte de! la Re¡iúhlicil 

pero mencionarenos solo alqunos de ello~. 

- Academia Mexicana de derechos Humanos. /\.C. 

- Arnnistfa Intcrnacionftl, Sección M~)(.icana /\.C. 

54. Pr1~r informe anu<ll de 1a Or>fensor1a ~e los Derechos Unhersitar1os 
publicado en la Gaceta UNAM., 21 de agosto de !9P.fi. p.10 
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- Casa do los Amigos .A.C. 

- Contra de Apoyo • la mujer de Colimo 

- Centro de Estudios y Asesoria en Salud y Asistencta Social, A.C. 

- Comisión dP. So11rlar1dnd y OP.fPnsA c!e los Derechos Humanos, .a..c. 
- Comisión Epfsco¡1111l Transitoria Pro - R'!fu91ar1os 

- Centro de Oe5arrol 1o lntegr1t.l de la mujer, A.C. 

- Centro de ~st1_1~fos y Protroción Soctal, A.C. 

- Academia Jaliscieoce de t)(~rr.chos Hu~anos, A.C. 

- Asamblea r1e Autoridades H1xes 

- Asarillea de Barrios de la Ciudad de Héxico 

- Asochc1ón Femenina de Derechos Humnnos, A..C. 

- Co.tro l'exic•no rle Derechos de 1• Infancia, A.C(SS) 

55. Segundo Jnfonoe dr 1• C.N.O.I!. 1991. 
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CAPlTULO OCTAVO 

COMIS!ON NACIONAL DE OEPECHOS llUHAHOS 

8 .1 ANTECEDENTES 

Para el estudio de la Comisión poder.:os div1r:1r sus antecedentes 

en das aspectos: el primero con referencia a aquellos cte orden 1nter

nacfonal dentro de los cunlcs considerarr.os principalmente el omhuds!"an. 

figura jurfdtca ya tratada con anterioridad y respecto de la cual 

mencionaremos 11.lgunas semejanzas y diferenc1ns que posee en relación 

con la Comhf6n Naclonel. 

Semejanzas 

- Admite Quejas 

.. Tiene facultad d~ 1nvest19acfón 

- La formalidad de sus actuacfones 

·La separ11ción que e•istc con l:'\ polftica 

- El servicio gratuito ouc brtnaa la 1nstituc1ón 

- La P.labor,1c1ón de informes periódicos que postertonr:ente se dan 

a conoc~r pút>11camente .• 

01ferenctas 

- t.11 Com1 sfón tfene la faculttu1 de represent.1tr al gobierno ante 

los organismos internacionales gubernamentales o no gubern~mentales. 
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Nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene como un 

antecedente el establecimiento de los organismos fnternacfonales 

stmi lares. 

El segundo aspecto de los antecedentes se refiere al orden interno 

trata de las f nst1 tuci ones establecidas dentro del terri torf o 

nacional. comenzando con la Procuradurfa C:e Pobres que existió en 

el siglo pasada. la llamada Dirección General de Derechos Humanos 

creada en el mes de diciembre de 1909 cuya función era la de recibir 

las quejas admfnf stratfYas que sobre la violación de derechos humanos 

presentarzin los particulares o las instituciones públicas y que, 

además, estaba encargada de promover la aplfcacfón y respeto de los 

derechos y proponer a su superior jerárouico los progrllmas tendentes 

a cApacftar a la cfudarl1rnfa en ésta materia. 

8.2 FUNDAMENTO JURIDICO 

La Comisión en el inicio de sus activirlades, no contñ con unri 

base jurfdfca, sin embargo, el orgar.ismo que le precede strvió de 

base para si existencia ya que 111 Dirección General de los Derechos 

Humanos fue una instituc16n que pertenech 

Gobernación. 

la SecretJrta dP 

Una de las preocupaciones actuales de la sociedad mexicana es 
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el respeto de los derechos humanos por lo que. en t'l tnicto del segundo 

semestre de 1990. se creó por decreto del Ejecutivo Federal la Comtstón 

Nacional de Derechos Humanos y. al mtsmo tiempo se sugirió a las 

gobernaturas de lo,. Estado la creación de organislTIOs similares. es 

dectr. que se establecieran tnstttuc1ones defensoras de los derechos 

hUManos de ttpo gubernllmental y no sólo funcionaran las asociaciones 

ci vi 1 es de ese car&cter. 

La Cocntstón Nacional de Derechos Humanos ha stdo tnscrtta ante 

los organismos internacionales encargados de velar por el bienestar 

mundial en esta materia. Estos organismos son ¡ La DK1arac1ón Universal 

de los Derechos Humanos, la Comisión Interamer1cana efe los Derechos 

Hurunos, los Pactos Internacionales y Convenios que se han fnstttuido 

en esta materia. 

Después de un afto de ful'c1onam1ento de la Comisión, nuevamente 

a tnfctattva presidencial 1 pero esta vez bas&ndose ("n una propuesta 

presentada por la mtsN instttuctón. se eleva a. nivel constttuctonal 

su existencia en el articulo 102 , el cual queda dividido en dos 

apartados : el apartAdo A , Que hace referencia al Ministerio Público 

y el apartado B , que institucionaliza a la Co111sión. El texto del 

apartado B es el siguiente : 

• B. El Congreso de la Unión y de las Legislaturas de los Estados 

en el lmbito de sus respectivas competencias, establecerin organismos 
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de protección de los OerP.chos Humanos que otorga el orden jurfdlco 

mexicano, los oue conocerán las quejas contra los actos u omfsfones 

de naturaleza administrativa orovenientes dP. cualquier autoridad 

o servidor público, con excepción de los del Judicial de la Federación, 

que violen estos derechos.. FonnularSn las recomendaciones públicas 

autóre>mas, no vfnculatorhs y denuncias y quejas ante las autoridades 

respectivas. 

Estos organisllOS no ser5n competentes trat&ndose de asuntos electorales, 

laborales y jurisdiccionales. 

El organismo que establerc1 el Congreso de la unión conocer& de las 

1nconformfdades que se presenten en relac16n con las recomendaciones. 

acuerdos u cxnhiones de los organhlllDs equivalentes de los 

Estados. • (57) 

Hoy, c.ue la Comfs16n tfen@' un fundamento ConsUtucfonal en cuanto 

a su realidad, no es posible reconocer lll f!ffcacfa jurfdfca plena 

debido a que el rnlsm<> texto constitucional Indica Q\H! las investi

gaciones realizadas por la Institución, encaminadas a detena1n1r 

la exfstencfa o no de unn violación de los que otorga la Const1tuc16n, 

culmina con recol"IP.ndac1ones emitidas por ese mismo organismo, l~s 

57. Constitución Polftlca Mexicana. 
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cuales no son obligatorios para quien las recibe, por lo que 111 

ap11cacfón real de ese dftt<lmen es incierta, ya que Queda al <lrl.Jitrfo 

ya sea de la autoridad o servidor público, el aceptarlas o rechazarlas. 

Esto ocurre como lo hemos observado, con hs recomendaciones que 

ha e111t1do la Com1s16n N.c1onal de Derechos Humanos. 

8.3 COMPETEHCIA 

L~ cmnpetcr.cfa de la instituc16n. adetrS.s de estar regtJlad3 en 

la ConstHct16n • 1a deter-nina ~1 art,culo trrcero del rl'.'9larr!f'nto 

interno, Pl cual menciona que el orqan1srno t1enf' facultad de 1nter

vr:ne16n yo\ sea por denuncia o por oficio en los sfguiflntes tl'sos; 

- Yfolacfones admfnistrativas 

- Delitos que lesionen a une ¡:>!!rsona o grupo 

- V1c1os del proced1m1ento 

tados ellos provenientes de la negligencia o del abuso de algún servidor 

público .. Com podemos ver 1os conflictos en los que puede intervenir 

H reducido. 

B.'I FUNCIDllES 

Para el cu'l'lplimf~nto dP. !uS funciones 18 Cor:1 s1ón se integra 

con el siguiente personal 

- Presidente 
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- Consejo 

- Secretarlo Técn1co del Consejo 

- Secretarlo Ejecutho 

- V1s1 tador 

Las funciones rte cada uno de los miembros están determinadas 

en los artfculos 7 al 13 del reglamento internos Estas se mencionan 

a cont1nuac1ón ; 

El Presidente cumple con una labor coordfnadorn de las actividades 

que corresponden a los miembros del Consejo. se encarga de v1gi lar 

la aplfcac16n deo 11' polftfca que se t?Stablezca r.n el territorio nacional 

dentro de lft naterfa de derechos humanos, presenta un informe semestral 

de hs acthfdades de la Comisión ante el Presidente de la ltc-púbHca, 

so11c1ta a las autoridades dO?T'landadas 1.:Js informes oue se consideren 

necesarios, aa~1.~ás, Jesigna a St:$ colaboradores y est.Jldece r~lac1ones 

con las tnstftucfones cstablectc:.,,s llcnlro l!e las t:ntid!.dcs fedcr-at1vas. 

El Consejo es un organismo honorfftco que realiza sesiones 

ordtnarias, cuando menos una vez al mes. toma sus decisiones por 

aa.yoria de votos, sus miembros son nombrados por el Presidente teniendo 

una sola posibilidad oe reelP.cc1ón. El Consejo se encarga de fonrl..llar 

los lineamientos perti11entes p"r" l;i prevención, vig11!.ntia y protección 

de los derecf1os hum.arios, tanto :!entro del territorio nacionl'l como 
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el de los wnexicanos que se encuentrr:?n P.n el extran.1ero. Puede solicitar 

al Presidente cuando lo considere necC!sario , Que convoQue a sesión 

extraordinaria. 

El Secretario Técnico tiene una participación activ" c!urnnte 

el periodo de sesiones ¡ coordina los pro~ramas de c1fvulgnc1én , 

cap11:cit.oc1ón y aquellos pertinentes p&ra qarant1z"r 1¿\ vigilancia 

de 1ns dert'chos huma"os. 

El Secrebrio Ejecutivo es el encargado de las pol fttcas generales. 

en materia de derechos hummos, las que se sornett!'n a la nprot>ación 

del Prr.s1dente o a la ~t'cretarfa d~ Relaciones E1.teriores se9ún 

corresponda ; determina cuales son los convenios Conventos o Tratados 

que México deba suscribir, elabora el proyecto de informe que el 

Presidente rte la Comisión presenta pertódtca1nente y además, ejecuta 

y da seguimiento a los acuerdos que determine la Comisión 

El Visitador es el encargado de proporcionar orientación a los 

individuos o grupos que denuncien la posible violación de los derechos 

humanos, recibe las quejas, integra expedientes, practica las investi

gaciones qae CC'ns1~..,ra necesarias par1.1 esclarecer los hechos. ehbora 

el proyttcto de recomendación que el Presidente oe la COfl'hión presenta 

a las auto .. 1dades imp11tad.~s en la 1nvcst1gación respectiva. 

La Comisión cuenta con pl'rsonal de aooyo pare el cumplimi~nto 
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de sus funciones, ese personal esta distribuido actualmente , en 

las Dirocc1ones siguientes : 

- Dirección General de Ad111n1strac1ón 

- Dirección General de Comunicaciones 

- Dirección General de Divul ~ación y Capacitación 

- Dirección Genera1 de "suntos Internacionales, Estudios, Proyectos 

y Documentación. 

En el s19uiente organigrama se nuestra la estructura y relación de 

dependencia interna de 1 a Comhi ón. 

Presidente de 

la COlllsión 

ORGA!l!GRf.MA 

jirecc1ón General de Comunicación. 

-------.w'lpirecc16n General de Mm1n1stración. 

V1 s1tador 

-----.Secretario Ejecutho ----¡-
1 Dfreccfon General de Asuntos ' 

Internaci ona 1 es ,Estudios ,Proye
tos y Documentación. 

trecc1ón GenP.ral de Orientación 

Dirección General de Procedtmtento 

y D1cta...,n. 
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8.5 PROCEOIMmlTO 

Cualquier persona esta 1egtttmac1a para presentar 1a denuncia 

de vfolactón de los derechos hum~nos ant~ la Com1s16n , yn sea 1 a 

directamente afectada o no; el término pi\rl!: prC'sentarla es de un 

afta contado a partir rle la fechtt en 11ue se tuvo conoctmtento del 

acto v1olator1o. No se requiere de formalidad alguna para la 

presentac16n de la queja. salvo que esta sea por escrito y este firmada 

por el rtenunchrite. 

Una vez rec1btc;a la queja es analizada con el fin de determinar 

la competencia de la Com1stón: de no ser comp1?tente se orienta al 

denuncfante aceren. rlr. la vfa a seguir. En caso de proceder h: denuncia 

se fn1c1a un Pxpc:c:11ente y se solicita a la autoridad. presunta 

rP.sponsable de la vfolllción, un informe dondt> fundanw?nte y motive 

los hechC<S QUP se rí'clarnari. Con 11po•10 de la Ley Orgánica de la Ad1ntnts

tractón Público Federal, artfculo 5 fracción VI, se finca responsa

b1ltdod ol servidor público que no proporcione a la Comisión la 

informactón y ctocumentactón soltcttada. 

;{ec1hfc1o el informe so11c1tado se tn1c1a el pP.rtodo probatorfo. 

el cual tardn <'l tternpa q11e C'l ·1tsttadnr estf~ necesl\rfo de acuerdo. 

a la gravedad del conflicto. En esta etapa ambas partes pueden aportar 

las pruebas que estimen fdóne11s, stn que la Comisión establezca 

distinción entre ellas. 

109 



Concluida la etapa probatoria el Visitador presenta un proyecto 

de recomendaci6n en donde valora las pruebas ofrecidas para deterr.1inar 

la existencia dC! una violación de cl~recho!i y qutén rs la autoridad 

que resulta responsable; después se da a conocer d le ftutor1~ad 

involucrada que a juicio C!e la Com1siór. resulte resron~Rhlr f!E' la 

agresión de derechos. (5Bl 

CUA!lRO SlllOPllCO. l1El PROCEOlllJENTO SEGUIOO EN lA cmns1011 

Recepción y Regt stro 

----- Ca11flcac1ón 

Procedenci ~ --------__,Ir.:procedenci a 

PrcsuI~ª V1olaci ón Que Jo ¡onc1"1d• 

l . 
lnventgac16n ortent•c1on 

l 
¿ Existe una vtolacf6n • los 

Derechos 1um>nos7 __ _ 

51 

~ 
RecmiendJC 1 ón 

~Sege1mento de 

1 
Queja concluida 

i 
la cue.1a 

58. Cfr. Reglairento Interno de la c.~l.D.H. 
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8.6 RESULTADOS 

El evaluar las consecuencias que han tentdo las act1vfciades de 

la Comisión Nacional c1e Derechos Humanos, no es ti?ren f&cfl, ya que 

dl!!bl!!llOS realizar un estudio de todos los aspectos de los cuales se' 

encarga la 1nstftuc16n y para ello nos preguntamos t qué ha hecho 

la Comfsfón para poner ~n conocfmfento de los ciudadanos sus actfvfdades 

y facultac1es7 , ¿ cuál es la naturalr:-n "1•! los her.has vfolator1os 

cuyas quejas recfbferon a.tPncfón?. ¿ cuán es e1 scntir1n. contenfdo 

y \llcance clP. sus dfctafl'lr.ncs7 y 1.cuál es el tipo y grado d«! su relact6n 

con otros organismos µrotectores de los derechos humanos?. 

Para ef!?ctuar este estudio nos apoyaremos en los informes ímlftfdos 

por la Comisión en sus tres primeros semestres de tuncfonamiento 

Pri""erc hal)l,"r~nos rte las acthic!ades encamfnadas a difundir las 

actfv1Cades de la fnst1tuc1ón ; para ello este organismo ha llevado 

a cabo rtfversas conferenc1as. seminarios en Un1versfdl'ldes y foros 

con la pnrtfctpacfón de profesionales de diferentes §reas relacionados 

con los derechos hunanos ; tales como r:édfcos, maestros y abogados. 

Además han p11.rtfcfpado en esta labor de clifusfón algunas organ1za

cfone5 pro - defensa de los derP.chos humanos : que !tan realizado 

recorridos t'n el interior de la República dondp se encontraron 

dfffcultades en 1• tOtnPronsfón d• las actfvfdades de 1• Comfsfón 

debfdo a que grandes sectores d~ la pobla:cfón no hablan el castellano 
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o lo entienden mal y es un tanto diffc11 comunic;1rsc con r.llos en 

los diferentes dinlf?ctos exfstttntes en equelllls regir.mes c'cl pafs 

donde se han refugiado los grupos étnicos para preservar su lr.ngua 

y culturo propio. 

Con la misma fntr:nción d1furora se rdit11ron putJ1icac1onr.s que 

son tlfstribuidos a las tnstftuctcnes ~Übltcas v :-rfvadas. orgl'lnh:~cfoncs 

soc111les y unhersidaües, una vez cumolfdos. los requhftos ~.xf~fd('ls 

para su adQu1sicf6r1, a fin de que el público (!n 9ener.,1 tenga 

conocfr.ifento en la materia se realizan publicaciones en la µr~nsa, 

además, se cuenta con la biblioteca que se encuentra ubfcad11. en la 

planta bajd del edificio que ocupa la comfsf6n por último fmprfme 

folletos que son repartidos a los vtsft1intt>!i y a l8s pcr~onas que 

tfenen contl'lcto directo con ese organismo. 

Al mis1110 tfti!';lpo que la Cof"lfsfón ha sido fntflgreda •l los flrqan1smos 

1ntr.rnac1onales • con ciufenes h::i. mantenfao estrech::t re1.1ctón en 11) 

defensa de 1 os derechos hum;1nos. 

Estt lucha es tanto nacional con fntf'rnnc1cnal en p11rtfcular 

en la Unfón Americana por razones de cercanh. y por el gra.n número 

de nacionales que abandoMn el pafs y se refugian en el tPrrftorfo 

estadounidense en busca cte mejores condiciones de vfda. 
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En cuanto a su procedimiento se puede decir que fueron presentadas 

en la Cott1sión numerosas denuncias de las :uales las que fueron 

improcedentes tuvieron resolución casi inmediata. y de las que fueron 

admitidas se encontró que los derechos violae!os con mayor frecuencia 

eran , la privación ilegel de la libertad. la tortura, falsa acusación, 

homicidio, abuso de autoridad y vicios en el procedimiento, cncon

trlndose que, en la mayor parte de los casos las autoridades respon

sables son autoridades y personal de la Procuradurfa General de la 

República, lo que pon~ de mar.1f1csto quv son los representantes del 

Estado quienes mis atropellan los c!erechcs humanos en rléx1co. 

finallQ(!nte es fr.iportantc resaltar que en los casos de quejas 

por homicidio, sin culpable, no se encontró autoridad responsable 

par lo que se subraya que estos continúan en investigación , lo que 

nos hace pennr que existe un delito perfecto o que la corrupción 

CDIKt norma impera en nuestro pafs. 
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CONCLUS !Ot!ES GENEr.ALES 

Como un resultado de lo expuesto en el texto ganeral. se presenta 

un grupo de conclusiones, las cuales no t;an sido e).trafdas de un 

determtn11do capftulo, sino que manifiestan el contenido doctrfnario 

disperso a lo largo del trabajo. 

La t~ea de los derechos humanos surge a causa de la evoluc16n 

hfst6rtca de la sociedad, a consecuencia del avance del per.samtento 

social revoluctonarto. Lo Que nos permt te afirmar, que las tnstttuctones 

actuales de protección a los derechos humanos solo puecien llegar 

a quedar estnblectdes organizadas para tener un tunctonamtento 

effctentc, los derechos hu!'l~nos son conf'lticios analhados 

h1stór1 comente. 

La apartctón en Suecill .• del Ornbudsman y su expansión a los pafses 

de Europa y estados unhtos, todos ellos territorios con tgual o 

s~jantc desarrollo econ6mico y social, aunque con diferentes formas 

que gobierno, penn1t16 que se estableciera una nnc16n unifonne, que 

viene a ser el criterio de t1efinición de los derP.chos hurMnos P.n 

todos los F.st11dos Que guardnn depP.ndencia, con las naciones que 

instalaron formalJPente, el Om~ud.sman, este acon<í1c1onamtento es aceptado 

en Lat1noamer1ca, lo que nos obliga a concluir lo siguiente. 

Por su esencia, los derechos .,um!nos se i:ons1deran bienes 
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intangibles de pertenencia Individual dentro de la saciedad y que 

hta lucha parque tales bienes sean ejercidos. 

El egotsnlO tndtvtduaHsta C:e las soctedade'5. tnternament.e desiguales 

obliga a la aparición de tnstttuctones nacionales o regionales 

protectoras de los derechos humanos. Este tcnómeno tiene lugar en 

el derecno vigente. que es encarnación jurfd1ca de la r.tapa del 

liberalismo poltttco y da origen a una constante creación de iiormas 

protectoras di! les derechos del tndtviduo. 

Las diferentes modalidades ae vida. en el interior de la sociedad 

deforman la imagen Estado l!'nntfestlndolo como un Estado corrupto 

que vuelve negativas las nonnas y nulas las acctonl!s de las tnstt

tuctones <1ttfensoras de los derechos humanos. Lo que permtte afirmar 

QU!' la Comisión t:nc1onal de Oerechos Humcnos, C()f'llO t1911ra distintha 

de la sociedad y del Estado, !Jebe es'tar sost!nida J,1or éste, debe 

gozar de plena autonomta respecto de cualQu1cr grupo estatal o social 

y sustentar su organizac16n y funciones dentro Ui.? la Constitución 

Geoneral de la República asf conio ha de contar también con s1 propia 

L•Y Regla110nt.rla. 

La 1mportrmc1A de las 1nst1tuciones estatales defensoras de los 

derechos humanos, permite la intervención de h Com1s16n !-:ac1onal 

donde grupos sociales negati\'os o dependerc1as gubernaw1entales de 
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car5cter local o federal. quP. ava1an tanto las fnvestfgacfones como 

las recOlnl!ndaciones e11ltldas por la Comlsi6n, lo oue nos lleva a 

establecer la siguiente conclus16n que puede ser refutaaa polftlcamente 

P""º no en términos de veracidad. 

El auténtico y cabal ejerc1clo de todos y cada uno de los derechos 

ht.nna~os. que deben referirse COfftO derechos universales del holl'bre 

s61o pueden sel* respetados sf existe un verdadero Estado de Derecho 

y una efectiva sociedad <lemocridca que respeote y considere al ser 

tio.ano cooio el constituyente definitivo de la propia sociedad. 
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