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PRESENTACION 

Desde 1983 el Institute Interamericano de Derechos Humanos, ha realizado 
anualmente su Curso Interdisciplinario. Esta actividad ha ido ganando 
reconocimiento en todo el hemisferio americano como uno de los foros mas 
importantes para la promocion de la democracia y los derechos humanos. 

El IIDH tambien realiza un curso especializado en Derechos Humanos, el 
cual se desarrolla cada afio en una diferente region de America. Los objetivos han 
sido no solo de ensefiar y desarrollar el derecho de los derechos humanos y tratar 
problemas generales relacionados con el tema, sino tambien posibilitar el intercambio 
de experiencias entre los participantes, y constituirse en un punto de encuentro 
para discutir la situacion de los derechos humanos en America, dentro de un marco 
de respeto y tolerancia a las distintas posiciones ideologicas. 

El alto nivel academico de los conferencistas se une a la participacion 
directa de mas de ciento veinte profesionales, hombres y mujeres que provienen de 
los distintos sectores de la sociedad, con diferente formacion, pero con una solida 
vinculacion academica o !aboral con los derechos humanos. 

La presente Antologfa Basica pretende servir de material de apoyo a las 
actividades de estos cursos, ya que recopila artfculos que sirven de base para un 
mayor aprovechamiento, analisis y discusion de los temas expuestos por los 
conferencis tas. 

Es por ello que el texto que se ofrece brinda una introduccion sistematica a 
la doctrina general de los derechos humanos. Asi mismo se enfatizan los mecanismos 
internacionales de proteccion, incluyendose en forma esquematica los 
procedimientos que se siguen tanto en el Sistema Interamericano como en el 
Sistema Universal de proteccion de derechos humanos. 

Por aparte temas especializados en areas estrategicas para la accion de las 
principales organizaciones relacionadas con el tema, y de algunas de las tendencias 
innovadoras en la materia. 
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EL CONCEPTO DE 

DERECHOS HUMANOS (*) 

Pedro Nikken 
Presidente lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos 

Juez de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 

La noci6n de derechos humanos se corresponde con la afirmaci6n de la 
dignidad de la persona frente al Estado. El poder publico debe ejercerse al servicio 
del ser humano: no puede ser empleado lkitamente para ofender atributos inherentes 
a la persona y debe ser vehkulo para que ella pueda vivir en sociedad en 
condiciones c6nsonas con la misma dignidad que lees consustancial. 

I 

La sociedad contemporanea reconoce que todo ser humano, por el hecho de 
serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que este, o bien tiene el deber de 
respetar y garantizar o bien esta llamado a organizar su acci6n a fin de satisfacer 
su plena realizaci6n. Estos derechos, atributos de toda personae inherentes a su 
dignidad, que el Estado esta en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los 
que hoy conocemos como derechos humanos. 

En esta noci6n general, que sirve como primera aproximacwn al tema, 
pueden verse dos notas o extremos, cuyo examen un poco mas detenido ayudara 
a precisar el concepto. En primer Iugar, se trata de derechos inherentes ala persona 
humana; en segundo Iugar, son derechos que se afirman frente al poder publico. 
Ambas cuestiones seran examinadas sucesivamente en este capitulo. 

I. Los derechos humanos son inherentes a Ia persona humana 

Una de las caracteristicas resaltantes del mundo contemporaneo es el 
reconocimiento de que todo ser humano, por el hecho de serlo, es titular de 
derechos fundamentales que la sociedad no puede arrebatarle licitamente. Estos 

(*) E . n: Manual de Fuerzas Armadas.-- Rodolfo Cerdas Cruz y Rafael Nieto Loaiza, ed. --San Jose, 
Costa Rica: IIDH, 1994 
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derechos no depende d . . 
suyas; tam poco de en~en e su reco.nocu:uento por el Estado ni son 
pertenezca. Son d~recho de I. a nacwnahdad de la persona ni de la cultura ala 
tierra. La expresi6n mass :~lv~rs~es que corresponden a todo habitante de la 
Declaraci6n Universal de Do orhla He esta gran conquista es el articulo 1 de la 

erec os umanos: 

Todos los seres humanos nacen libr . . . 
dotados como estan de raz6n y . es .e lguales en dlgmdad y derechos y, 
los unos con los otros. conclencla, de ben comportarse fraternalmente 

A. Bases de Ia inherencia 

El fundamento de este aserto t · 
natural, los derechos humano les con rovers~al. Para las escuelas del Derecho 

s son a consecuenc1a normal de 1 d . , . 
tenga su arraigo esencial en la naturaleza h q~e e. ~r en JUndlco 
emergen de dicha naturaleza d b umana. Las bases de JUstlcla natural que 
por lo mismo, esta vedado co:tr:~:~: ~xpr.esadas en el Derecho positivo, al cual, 
embargo, el iusnaturalismo no tiene 1: ac;;hlmRerath~os del Derecho natural. Sin 
derechos humanos que otros . t'f' eswn umversal que caracteriza a los 

. . , JUS 1 1can como el mero It d d h1st6nco. resu a o e un proceso 

La verdad es que en el presente la discusi , . 
practica. Para el iusnaturalismo lag f . on no bene mayor relevancia en la 
es vista como una comprobaci6n hi:~~~:: umversal ~e los dere~hos de la persona 
a esta doctrina, las escuelas del Derecho na~e s~ teona. P~ra qu~enes no adhieren 
los estfmulos ideol6gicos para un ur~ ~o. han Sldo m~s que algunos de 
dialectico no se agota en las ideol proceso hlstonco cuyo ongen y desarrollo 

og1as aunque las abarca. 

Lo cierto es que la historia universallo h . d , . 
proteccion de los derechos de los h a Sl o mas de la lgnorancia que de 
reconocimiento universal de los d serehs uhmanos frente al ejercicio del poder. El 
. erec os umanos como inh t 1 

es un fen6meno mas bien reciente. eren es a a persona 

. En efecto, aunque en las culturas rie a . 
mamfestaciones que reconocen derechos a Ya !r y ro~ana _es poslble encontrar 
el pensamiento cristiano, por su parte p s~na mas a!la.de toda leyy aunque 
radical del ser humano conside d , expresa e reconoclmiento de la dignidad 
d ' ra o como una creacion a Ia · 

e Dios, y de la igualdad entre todos 1 h . Imagen y semejanza 
filiacion del mismo Padre 1 d d os. ombres, denvada de la unidad de 

, a ver a es que nmguna de t . d 
con las instituciones politicas o el D h d 1 A ~s ~s I eas puede vincularse 
Media. erec 0 e a nhguedad o de la Baja Edad 

Dentro de la historia constitucional de occiden f 
emergio el primerdocumentos· 'f t' te, ue en Inglaterra don de 

Igm lea Ivo que establece limitaciones de naturaleza 

IIDH 

·uridica al ejercicio del poder del Estado frente a sus subditos: la Carta Magna de 
iz15, Ia cual junto con el Habeas Corpus de 1679 y el Bill of Rights de 1689, py~den 
considerarse como precursores de las modernas declaraciones de derechos. Estos 
documentos, sin embargo, nose fundan en derechos inherentes ala persona sino 
en conquistas de la sociedad. En Iugar de proclamar derechos de cada persona, se 
enuncian mas bien derechos del pueblo. Mas que el reconocimiento de derechos 
intangibles de la persona frente al Estado, lo que establecen son deberes para el 
gobierno. 

Las primeras manifestaciones concretas de declaraciones de derechos 
individuales, con fuerza legal, fundadas sobre el reconocimiento de derechos 
inherentes al ser humano que el Estado esta en el deber de respetar y proteger, las 
encontramos en las Revoluciones de Independencia Norteamericana e 
Iberoamericana, asf como en la Revolucion Francesa.· Por ejemplo, la Declaracion 
de Independencia del 4 de julio de 1776 afirma que todos los hombres han sido 
creados iguales, que han sido dotados por el Creador de ciertos derechos innatos; 
que entre esos derechos debe colocarse en primer Iugar la vida, la libertad y la 
busqueda de la felicidad; y que para garantizar el goce de esos derechos los 
hombres han establecido entre ellos gobiernos cuya justa autoridad emana del 
consentimiento de los gobernados. En el mismo sentido la Declaraci6n de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano del26 de agosto de 1789, reconoce que los 
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones 
sociales no pueden estar fundadas sino en la utilidad comun. 

Es de esta forma que el tema de los derechos humanos, mas espedficamente 
el de los derechos individuales y las libertades publicas, ingreso al Derecho 
constitucional. Se trata, en verdad, de un capitulo fundamental del Derecho 
constitucional, puesto que el reconocimiento de Ia intangibilidad de tales derechos 
implica limitaciones al alcance de las competencias del poder publico. Desde el 
momenta que se reconoce y garantiza en la Constitucion que hay derechos del ser 
humano inherentes a su misma condicion en consecuencia, anteriores y superiores 
al poder del Estado, se esta limitando el ejercicio de este, al cual le esta vedado 
afectar el goce pleno de aquellos derechos . 

En el Derecho constitucional, las manifestaciones originales de las garantfas 
a los derechos humanos se centro en lo que hoy se califica como derechos civiles y 
politicos, que por esa razon son conocidos como "la primera generacion" de los 
derechos humanos. Su objeto es la tutela de la libertad, la seguridad y la integridad 
ffsica y moral de la persona, asi como de su derecho a participar en la vida publica. 

Sin embargo, todavfa en el campo del Derecho constitucional, en el presente 
siglo se produjeron importantes desarrollos sobre el contenido y la concepcion de 
los derechos humanos, al aparecer la nocion de los derechos economicos, sociales 
Y culturales, que se refieren ala existencia de condiciones de vida y de acceso a los 
biehes materiales y culturales en terminos adecuados ala dignidad inherente ala 
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familia humana. Esta es la que se ha llama do "segunda generaci6n" de los derecho 
humanos. Se volvera sobre el tema. 

Un capitulo de singular trascendencia en el desarrollo de la protecci6n de los 
derechos humanos es su internacionalizaci6n. En efecto, si bien su garantia 
supraestatal debe presentarse, racionalmente, como una consecuencia natural de 
que los mismos sean inherentes a la persona y no una concesi6n de la sociedad, la 
protecci6n internacional tropez6 con grandes obstaculos de orden politico y no se 
abri6 plenamente sino despues de largas luchas y de la conmoci6n hist6rica que 
provocaron los crimenes de las eras nazi y stalinista. Tradicionalmente, y aun 
algunos gobiernos de nuestros dias, a la protecci6n internacional se opusieron 
consideraciones de soberania, partiendo del hecho de que las relaciones del poder 
publico frente a sus subditos estan reservadas al dominio interno del Estado. 

Las primeras manifestaciones tendientes a establecer un sistema juridico 
general de protecci6n a los seres humanos no se presentaron en lo que hoy se 
conoce, en sentido estricto, como el Derecho internacional de los derechos humanos, 
sino en el denominado Derecho internacional humanitario. Es el Derecho de los 
conflictos armados, que persigue contener los imperativos militares para preservar 
la vida, la dignidad y la salud de las victimas de la guerra, el cual contiene el 
germen de la salvaguardia internacional de los derechos fundamentales. Este es el 
caso de la Convenci6n de La Hay a de 1907 y su anexo, asi como, mas recientemente, 
el de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977. 

Lo que en definitiva desencaden6 la internacionalizaci6n de los derechos 
humanos fue la conmoci6n hist6rica de la Segunda Guerra Mundial y la creaci6n 
de las Naciones Unidas. La magnitud del genocidio puso en evidencia que el 
ejercicio del poder publico constituye una actividad peligrosa para la dignidad 
humana, de modo que su control no debe dejarse a cargo, monopolisticamente, de 
las instituciones domesticas, sino que de ben constituirse instancias internacionales 
para su protecci6n. 

El Preambulo de la Carta de las N ad ones Unidas reafirma «la fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres». El articulo 56 de la 
misma Carta dispone que «todos los miembros se comprometen a tomar medidas, 
conjunta o separadamente en cooperaci6n con la Organizaci6n, para la realizaci6n 
de los prop6sitos consignados en el articulo 55», entre los cuales esta «el respeto 
universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos». 

El2 de mayo de 1948 fue adoptada la Declaraci6n Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre yell 0 de diciembre del mismo af\o la Asamblea General de 
las Naciones Unidas proclam6la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos. 

Estas declaraciones, como todos los instrumentos de su genero, son actos 
solemnes por medio de los cuales quienes los emiten proclaman su apoyo a 
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·uz ados como perdurables. Los efectos de las declaraci?nes 

Prindpios de gran v~lor, J g , c· ter vinculante no respond en a un enunCiado 
1 PeCialmente su cara ' 1 · , 

en genera 'yes de las circunstancias en que la dec aracwn se 
d n entre otras cosas, d · 

unico y~~pen ~ { alor ue se haya reconocido alinstrumento ala hora e m;ocar 
haya emitldo y e v d T to la Declaraci6n Universal como la Amencana 
los prindpios proclam.a os .. an bar o aun ue hay muy buenos argumentos 
han tenido gran autor~dad. Sm ~: fue~z~ obl~atoria a traves de su reiterada 
para considerar que an gana origen caredan de valor vinculante desde el 

licaci6n, la verdad es que en su 
ap . 'd. 

unto de vista JUn Ico. 
p l rimeras declaraciones, el camino para avanzar en 

Una vez procla~a~as na~~ernacional de protecci6n imponia la adopci6n y 
el desarrollo de un regtme . . les a traves de los cuales las partes se 

· d tratados mternacwna . 1 pu~sta en vtgor e derechos en ellos proclamados y que establec~er~n, a 
obhgaran a respeta~ lo~ . n les para su tutela en caso de incumphmtento. 
mismo tiempo, medws mternacw a 

. . . 1 d arrollo de los derechos humanos ha conocido 
En el ambitO mternaci?n~l, ~ s %ecanismos orientados a establecer sistemas 

nuevos horizontes. ~demas :r:cido otros destinados a proteger ciertas categorias 
generalesdeprote~cwn,h~~ap traba·adores, refugiados, discapacitados, etc.- o 
de personas -mu}eres, mnos, raJes contra los derechos humanos, como el 
ciertas ofensas. st~g~larr:'~nte ? 1 1 apartheid la tortura o la trata de personas. 
genocidio, la dtscnm~nacwn ~aCia ' e ~ lo ue a se conoce como "tercera 
Mas aun, en el campo mternacwnal se ha ~~~~~ llam~d:S derechos colectivos de la 
generaci6n" de derechos hul md anohs, q~~:sarrollo el derecho a un medio ambiente 
htimanidad entera, como e erec o a , 
s~no y el derecho ala paz. 

A , cualquiera sea el fundamento filos6fico de la inherencia de los 
SI pues, 1 reconocimiento de la misma por el poder y su 

derechos humanos ala persona, e t . , en el ambito domestico yen el 

plasmaci6n en instr.~e~tos ~eg~~~:~~;~s;~~~~~ desarrollo hist6rico, dentro del 
irternacional, han Sl . o: pro uc ueblos la movilizaci6n de la opinion publica 
cuallas ideas, el s.~fnmt.ento de los ph la di nidad humana, han ido forzando 
yuna determinaciOn umversal de luc a por g . t de la humanidad 
\itvoluntad politica n:ce~aria par.a conslo~da~~~~~:apne~~:~~~t~e:e derechos por el 
como lo es el reconocimtento umversa e q 
Jnero hecho de serlo. 

B. Consecuencias de la inherencia 

. . 1 derechos humanos como atributos inherentes a la 
El reconoCimiento de os . , . ad ni de enden del reconocimiento 

P .. ersona que no son una conceswn de la soCied P . . , . 
' . a continuacwn se enunctan 

de un gobierno, acarrea consecuenCias que 
esquema ticamen te. 
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1. El Estado de Derecho 

Como lo ha afirmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "en la 
proteccion de los derechos humanos esta necesariamente comprendida la restricci6n 
al ejercicio del poder estatal" (Corte I.D.H., La expresi6n "leyes" en el art{culo 30 de 
la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, Opinion Consultiva OC-6/86 del 
9 de mayo de 1986. Serie A No 6, §22). En efecto, el poder no puede Hcitamente 
ejercerse de cualquier manera. Mas concretamente, debe ejercerse a favor de los 
derechos de la persona y no contra ellos. 

Esto supone que el ejercicio del poder debe sujetarse a ciertas reglas, las cuales 
deben comprender mecanismos para la proteccion y garantia de los derechos 
humanos. Ese conjunto de reglas que definen el ambito del poder y lo subordinan 
a los derechos y atributos inherentes ala dignidad humana es lo que configura el 
Estado de Derecho. 

2. Universalidad 

Por ser inherentes ala condicion humana todas las personas son titulares de 
los derechos humanos y no pueden invocarse diferencias de regfmenes politicos, 
sociales o culturales como pretexto para ofenderlos o menoscabarlos. Ultimamente 
se ha pretendido cuestionar la universalidad de los derechos humanos, 
especialmente por ciertos gobiernos fundamentalistas 0 de partido unico, 
presentandolos como un mecanismo de penetracion polltica o cultural de los 
val ores occidentales. Desde luego que siempre es posible manipular politicamente 
cualquier concepto, pero lo que nadie puede ocultar es que las luchas contra las 
tiranias han sido, sony seran universales. 

A pesar de la circunstancia seftalada, y sin duda como el fruto de la persistencia 
de la opinion publica internacional y de las organizaciones no gubernamentales, la 
Declaraci6n adoptada en Viena el 25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos, explkitamente afirma que el caracter universal de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales "no admite dudas" (parrafo 1). 
Seftala asimismo que "todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependiehtes entre si" y que, sin desconocer particularidades nacionales o 
regionales y los distintos patrimonios culturales "los Estados tienen el deber, sean 
cuales sean sus sistemas politicos, econ6micos y culturales, de pro mover yproteger 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales" (parrafo 3). 

3. Transnacionalidad 

Ya se ha comentado el desarrollo his to rico de los derechos humanos hacia su 
internacionalizacion. Si ellos son inherentes ala persona como tal, no dependen de 
la nacionalidad de esta o del territorio donde se encuentre: los porta en si misma. 
Si ellos limitan el ejercicio del poder, no puede invocarse la actuacion soberana del 
gobierno para violarlos o impedir su proteccion internacional. Los derechos 
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. do su soberania y no puede considerarse que 
hurhanos estan P.or ~n.clm: ~~1 ~:~:rve~ci6n cuando se ponen en movimient.~ los 
se violenta el prmc.lpldO d la comunidad internacional para su promocwn y 
mecanismOS organlZa OS por 

Proteccion. · 1 t 
. . adora de normas juridicas internacwna es, tan o 

Hasidovastalaactlvldadcre t 1 u'ltl·mas decadas se ha adoptado, entre 
les Duran e as · 1 

sut;tantivas como p:ocesa . a de un centenar de instrumentos internacwn~ es 
tratados y declaracwnes, cere os En el caso de las convenciones se han reconoc~~o 
relativos a los derechos :u~~~ga~iones y se han establecido medias ~e prote~clO~ 
derechos, se han pacta o o f do en mas de un aspecto al Derecho mternacwna 
que,ensuconjunto,hant.rans ~rma como disciplina juridica. Todo ello ha sido el 
y le han dado nuevas dlmen~wne:tividad negociadora cumplida en e1 seno de las 
fruto de una intensa y sostemda a. les la cual leJ·os de fenecer o decaer con la 

· · 5 internacwna , ' t distintas orgamzacwne . se ha mantenido en todo momen o 
rosas convencwnes, 11 1 

conclusion de tan nume . . . t' as que buscan perfeccionar o desarro ar a 
. 1 timulo de nuevas mlcla lV 

ba)O e ~~n l'nternacional en alguno de sus aspectos. 
proteccw 

. . umero -mas de cuarenta- y la actividad de las 
Tam bien se ha multlphcado el r: 1 s de protecci6n En su mayor parte, han 

. · os internacwna e · . 
institucwnes y me cams~ . t rnacionales, pero existe tambien, espeCialrr:ente 
sido creadas por convencwnes m e H de las Naciones Unidas, un creciente 
alrededor del Centro de Derechos ':manloss de salvaguardia. En los tres ultimos 

· mos no convencwna e . . , d numero de mecams . . , n consistente en la mcluswn e un 
d b rvar una mnovac10 

anos se ha comenza o a o se raciones para el mantenimiento de lapaz 
componente de derechos. humsanos e.~ o~e(El Salvador' Cambodia, Haiti). 
dependientes del ConseJO de egun a . . . 

. n ue todavia de limitada eflcaCla, ha sldo 
La labor de todas esta entldades, au q h el alcance del regimen. Han 

. h ido para ensanc ar 
positivamente creatlva y a servl . t etaci6n y aplicaci6n del Derecho. Han 
cumplido una fecunda tarea en : .m erpr ala iniciativa individual dentro de los 
ideado medios procesales para a rlu .caucel derechos humanos. Con frecuencia, 

. . · t · onales re atlVOS a os , 1. 
Procedlmtentos m ernacl . t 's de la interpretacion mas amp I a . . d · competenCla a rave 
en fin, han defm1 o su_rropla 'bu e y han cumplido actuaciones que 
posible de la normatlva que se las atn . ~ , o de la intenci6n de quienes 
dificilmente estaban dentro de las prevl~wnes 
suscribieron las correspondientes convencwnes. 

4. Irreversibilidad 
. ho ha sido formalmente reconocido como 

Una vez que un determmado ~er~~finitiva e irrevocablemente integrado ala 
inherer:te ala persona humana que. a iolabilidad debe ser respetada y gara~tizada. 
categonadeaquellosderecho~cuyam~. d modo que seria inconceb1ble que 
La dignidad humana no admite rel~tlvlsn:o~ r:nte a la persona, manana pudiera 
lo que hoy se reconoce como un atnbuto 111 e 
dejar de serlo por una decision gubernamental. 
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Este caracter puede te · l . 
den uncia de una . ~e~ smgu a.r relevancta para determinar el alcance de la 
practicamente inec~~:e~~~~on mternacwnal sobre ~erechos humanos (hasta ahora 
calificaci6n de los d h ). En efecto, la denunCia no debe tener efecto sobre la 

erec os que en el se han 'd · 
persona. El denuncian . , , reconoct. o como mherentes a la 
mecanismos internaci~~:~~~ ~~~brar~a, a ~raves de esa htpotetica den uncia de los 
tratado, pero no de ue ~-encwna es para reclamar el cumplimiento del 
calificada como una v'lolac~~n adcectloon dcontrah losh derechos en el reconocidos sea 

s erec os umanos. 

5. Progresividad 

Como los derechos humano · h 
depende del reconocimien s son m er.entes a la persona y su existencia no 
de la protecci6n a derechos tqoudeeanutn ~stado, stem pre es posible extender el ambito 

enormente no gozaban d 1 · E , 
han aparecido las sucesivas "generaciones" de d h he a mtsma. s ast como 
multiplicado los medios para su protecci6n. erec os umanos y como se han 

Una ma~ifestaci6n de esta particularidad la encontramos en una dt's .. , 
que, con matices se rep't d' posiciOn 
cualla enunciaci6n de d~:e~~os I~~~:~~ic:fad=~~~ento~ co~~titucionales, segun la 
como negaci6n de otros que siend . h a onstltucwn no debe entenderse 
expresamente en ella1. ' om erentes ala persona humana, no figuren 

De este genero de disposiciones es posible colegir: 

Primer a: 
Que la en~meraci6n de los derechos constitucionales es enunciativa 
Y no taxativa. 

Segundo: Que los d h 
d b er.ec os enunciados en la Constitucion no agotan los que 

Tercero: 

Cuarto: 

e en constderarse como "inherentes ala persona humana". 

Que todos los derechos enunciados en la Constt'tu . , 
· d Cion, empero sf 

son const erados por esta como "inherentes ala persona human~". 

C?ue todo ~erecho "inherente a la persona humana" podrfa haber 
stdo recogtdo expresamente por el texto constitucional. 

Varias constituciones latinoamericanas reco en . 
losderechos en elias contenr'dos es e . ti'g expresamente Ia rdea de que Ia enumeracion de 

. nuncra va y no taxativa· c titu ·, d 
Constrtuci6n de Brasil, art. 5 ·-LXXVII- 2 .. ons cron e Argentina, art. 33; 
internacionales)· Constitucr'o'n d B ]' . § (que mencrona exprcsamente los tratados 

. , e o rvra, art. 35· Constituc', d C I . c 

mencronaexpresamentclosconveniosin . , . IOn e o ombra, art. 94 (que 
74· Constituci6n de Ia Re 'b)' D . ~ernacronalesvrgentes);Constituci6ndcCostaRica art 

' pu rca ommrcana art 10· C tit ·, d ,c · 
Constituci6ndcGuatcmala art 4·Cor1sti'tu . , ,d H. ,d ons ucwn el Ecuador, arts. 19 y 44; 

' · , cron c on uras art 63·C tit ·, d . 
art. 46 (que menciona expresamente varios instr , '. . ' .ons ucron e Nrcaragua, 
Paraguay, art. 80; Constituci6n del Peru art 4· C- u:en~~s mternacronales); Constituci6n dl' 
de Venezuela, art. 50. ' · ' ons ucwn del Uruguay, art. 72; Constituci6n 

Quinto: 
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Que una vez establecido que un derecho es "inherente ala persona 
humana", la circunstancia de no figurar expresamente en el texto 
constitucional no debe entenderse en menoscabo de la proteccion 
que merece. 

En conclusi6n,lo jurfdicamente relevante es que un determinado derecho sea 
"inherente a Ia persona humana". Es por esa razon, y no por el hecho de figurar en 
el articulado de la Constitucion, que esos derechos deben ser considerados como 
atributos inviolables que, por fuerza de la dignidad humana, deben ser objeto de 
protecci6n y garantia por el Estado. En consecuencia, no cabe hacer distinciones en 
cuanto al tratamiento y regimen juridico de los derechos de la naturaleza apuntada 
con base en el solo criteria de que figuren expresamente o no en la Constitucion. 
Para determinar si estamos frente a un derecho que merezca la proteccion que la 
Constituci6n acuerda para los que expresamente enumera lo decisivo no es tanto 
que figure en tal enunciado, sino que pueda ser considerado como "inherente ala 

h 
, 

persona umana . 

Esto abre extraordinarias perspectivas de integra cion del Derecho internacional 
de los derechos humanos al Derecho in terno, pues, en los paises cu yas cons ti tuciones 
contienen una disposici6n como la comentada, la adhesion del Estado a la 
proclamaci6n internacional de un derecho como "inherente ala persona humana" 
abre las puertas para la aplicacion de dicha disposicion. En tal supuesto, los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos deben tener la supremada 
jerarquica de los derechos constitucionales y estar bajo la cobertura de la justicia 
constitucional. 

Hay otro elemento que muestra como la protecci6n de los derechos humanos 
se plasma en un regimen que es siempre susceptible de ampliaci6n, mas no de 
restricci6n y que tambien atafie ala integraci6n de la regula cion internacional entre 
sf ycon la nacional. La mayoria de los tratados sobre derechos humanos incluyen 
una clausula segun la cual ninguna disposicion convencional puede menoscabar 
la proteccion mas amplia que puedan brindar otras normas de Derecho interne o 
de Derecho internacional. En esa direccion, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha sefialado que, "si a una misma situacion son aplicables la Convencion 
Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma mas favorable a 
la persona humana" (Corte I.D.H., La colegiaci6n obligatoria de periodistas (arts. 13 y 
29 Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos). Opinion Consultiva OC-5 /85 del 
13 de noviembre de 1985. Serie A NQ 5, §52). Este principia representa lo que se ha 
llamado la "clausula del individuo mas favorecido". 

Habiendo pasado revista al significado de los derechos humanos como 
atributos inherentes a toda persona, corresponde ahora ver como los mismos se 
afirman frente al Estado o, mas genericamente, frente al poder publico. 
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II. Los derechos humanos se afirman £rente al poder publico 

Los derechos humanos implican obligaciones a cargo del gobierno. El es e 
responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos y, por otro lado, en sen tid 
estricto, solo el puede violarlos. Las ofensas ala dignidad de la persona puede 
tener diversas fuentes, pero no todas configuran, tecnicamente, violaciones a los 
derechos humanos. Este es un punto conceptualmente capital para comprender a 
cabalidad el tema de los derechos humanos. 

Como ya se ha dicho en el breve recuento anterior, durante la mayor parte de 
la historia el poder podia ejercerse con escasos lfmites frente a los gobernados y 
prckticas como la esclavitud y la tortura eran admitidas y hasta fundamentadas en 
ideas religiosas. La lucha por lo que hoy llamamos derechos humanos ha sido, 
precisamente, la de circunscribir el ejercicio del poder a los imperatives que 
emanan de la dignidad humana. 

La nota caracterfstica de las violaciones a los derechos humanos es que elias 
se cometen desde el poder publico o gracias a los medias que este pone a 
disposici6n de quienes lo ejercen. No todo abuso contra una persona ni toda forma 
de violencia social son tecnicamente atentados contra los derechos humanos. 
Pueden ser crimenes, incluso gravfsimos, pero si es la mera obra de particulares no 
sera una violaci6n de los derechos humanos. 

Existen, desde luego, situaciones limites, especialmente en el ejercicio de la 
violencia polftica. Los grupos insurgentes armadas que controlan de una manera 
estable areas territoriales o, en terminos generales, ejercen de hecho autoridad 
sobre otras personas, poseen un germen de poder publico que estan obligados, lo 
mismo que el gobierno regular, a mantener dentro de los Hmites impuestos por los 
derechos humanos. De no hacerlo no solo estarian violando el orden juridico del 
Estado contra el que insurgen, sino tambien los derechos humanos. Puede incluso 
considerarse que quienes se afirmen en posesi6n de tal control, aun sino lo tienen, 
se estan autoimponiendo los mismos limites en su tratamiento a las personas sobre 
las que mantienen autoridad. Por lo demas, aplicando principios extraidos de la 
teorfa de la responsabilidad internacional, si un grupo insurgente conquista el 
poder, son imputables al Estado las violaciones a obligaciones internacionales -
incluidas las relativas a derechos humanos- cometidas por tales grupos antes de 
alcanzar el poder. 

Lo que no es exacto es que diversas formas de violencia politica, que pueden 
tipificarincluso gravfsimos delitos internacionales, sean violaciones de los derechos 
humanos. La responsabilidad por la efectiva vigencia de los derechos humanos 
incumbe exclusivamente al Estado, entre cuyas funciones primordiales esta la 
prevenci6n y la punici6n de toda clase de delitos. El Estado no esta en condiciones 
de igualdad con personas o grupos que se encuentren fuera de la ley, cualquiera sea 
su prop6sito al asf obrar. El Estado existe para el bien comun y su autoridad debe 
ejercerse con apego a la dignidad humana, de conformidad con la ley. Este 
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. . d 1 oder publico dirigida a afirmar el efectivo 
rincipio debe dominar la a~t~:~~;~as~ !mo el alcance de las limitaciones que ese 

pgoce de los derechos ~uma r itamente al ejercicio de tales derechos (B). 
rnismo poder puede Imponer lC 

'bl. y la tutela de los derechos humanos 
El poder pu teo . 

A. d be menoscabar de manera arbitraria el ef~ctiVO 
El ejerdcio del poder n~ A:tes bien, el norte de tal ejercicio, en una soCiedad 

goce de los derechos humano . . , y satisfacci6n de los derechos fundamentales 
democratica, debe ser 1;?;:~:~~~~: lo que se refiere al respeto y ~aran~i~ debi~o 
de cada uno. Esto es va 1 r . (1) como por lo que toea ala satisfaccwn de os 
a los derechos civiles y po. Itlcos lt 1 s y de los derechos colectivos (2). 
derechos econ6micos, soCiales y cu ura e 

. t, de los derechos civiles y politicos 
1. El respeto y garan w b' t la 

' . derechos civiles y politicos tienen por 0 Je 0 c' 

Como a.ntes quedo dl~~d~~ la integridad fisica y moral de la persona, asi 
tutela de la hbertad, la seg yl 'd u'blica Por lo mismo, ellos se oponen 

d h articipar en a Vl a P · · como de su erec o a p . t 'butos de la persona, relatlvos a su 
d . ada o agreda Ciertos a n d' d d 1 a que el Esta o mv . . ia depende, en buena me 1 a, e a 

integridad, libertad y s.eg~r~dad~~~o:l;:~~ozca y garantice. En principio, basta 
existencia de un orden JUridicO q legalmente imputable al Estado para que 
constatar un hecho que los vi ole y que s~~ de la infracci6n. Se trata de derechos 
este pueda ser considerado responsa e ta para el Estado una obligaci6n 
inmediatamente exigibles, cuyo resp~to. rerr~sen 
de resultado, susceptible de control JUnsdiccwnal. . . 

n una dimension mas bienindividuahsta, 
Ensu con junto, t.ales derechos e~presa d ciertos atributos del ser humano. Se 

cuyo prop6sito es evitar que el Esta o a~re a frente -y aun contra- el Estado y 
. d derechos que se eJercen d 1 d 

trata, en esenCla, e . d f derse £rente al ejercicio abusivo e po er 
prove en a su titular de medws para, eb~·n ado no solo a respetar los derechos civiles 
publico. ElEstado, por su parte, es.ta o Ig 
y politicos sino tam bien a garantizarlos. 

im lica que la actuaci6n de los 6rganos del 
El respeto a los derechos h~rr:anos ue fe seftalan los derechos humanos, como 

Estado no puede traspasa~ lo~dhmdltdes ~ ersona y superiores al poder del Estado. 
atributos inherentes ala digm a e P 

im one la adecuaci6n del sistema juridico 
El respeto a los de~e~hos huma~~: dep dichos derechos. El deber de respeto 

para asegurar la efectividad del g., ilicita toda acci6n u omisi6n de 
tambien com porta que hay a de considerarse.con:~o de los atributos de los que esta 
un 6rgano o funcionario del Estado qued, en eJhercl humanos En tales supuestos, es 

1 . . d bidamente los erec os . 1 1 
investido, eswne m e . . h ya procedido en violaci6n de a ey o 
. 1 , ano 0 funcwnano a , 
1rrelevante que e org . E efecto lo decisivo es que actue 
fuera del ambito de SU competenCla. n I 
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aprovechandose de los medios o poderes de que dispone por su caracter 
como 6rgano o funcionario. 

La garantfa de los derechos humanos es una obligaci6n aun mas amplia 
la anterior, pues impone al Estado el deber de asegurar la efectividad de 
derechos humanos con todos los medios a su alcance. Ello comporta, en 
lugar, que todo ciudadano debe disponer de medios judiciales sencillos y efica 
para la protecci6n de sus derechos. Por obra del mismo deber,las violaciones a lo 
derechos en dichas convenciones deben ser reputadas como ilicitas por el Dere 
interno. Tambien esta a cargo del Estado prevenir razonablemente situaci 
lesivas a los derechos humanos y, en el supuesto de que estas se produzcan, 
procurar, dentro de las circunstancias de cada caso, lo requerido para 
restablecimiento del derecho. La garantia implica, en fin, que existan medios para 
asegurar la reparaci6n de los dafios causados, asi como para investigar seriamente 
los hechos cuando ello sea preciso para establecer la verdad, identificar a los 
culpables y aplicarles las sanciones pertinentes. 

Estos deberes del poder publico frente a las personas no aparecen del mismo 
modo cuando se trata de los derechos econ6micos, sociales y culturales y los 
derechos colectivos. 

2. La satisfacci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales y los derechos 
colectivos 

Como tambien ha quedado dicho, los derechos econ6micos, sociales y 
culturales, se refieren ala existencia de condiciones de vida y de acceso a los bienes 
materiales y culturales en terminos adecuados ala dignidad inherente ala familia 
humana. La realizaci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales no 
depende, en general, de la sola instauraci6n de un orden juridico ni de la mera 
decision politica de los 6rganos gubernamentales, sino de la conquista de un orden 
social donde impere la justa distribuci6n de los bienes,lo cual solo puede alcanzarse 
progresivamente. Su exigibilidad esta condicionada a la existencia de recursos 
apropiados para su satisfacci6n, de modo que las obligaciones que asumen los 
Estados respecto de ellos esta vez son de medio o comportamiento. El control del 
cumplimiento de este tipo de obligaciones implica algun genero de juicio sobre la 
politica econ6mico-social de los Estados, cosa que escapa, en muchos casos, a la 
esfera judicial. De alli que la protecci6n de tales derechos suela ser confiada a 
instituciones mas politico-tecnicas que jurisdiccionales,llamadas a emitir informes 
peri6dicos sobre la situaci6n social y econ6mica de cada pais. 

De alii la principal diferencia de naturaleza que normalmente se reconoce 
entre los deberes del poder publico frente a los derechos econ6micos y sociales con 
respecto a los que le incumben en el ambito de los civiles y politicos. Estos ultimos 
son derechos inmediatamente exigibles y frente a ellos los Estados estan obligados 
a un resultado: un orden juridico-politico que los respete y garantice. Los otros, en 
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edida en que el Estado disponga de los recurs~s para 
exigibles en 1~ m obligaciones contraidas esta vez son de medi? o de 
, puesto que as ue ara establecer que un gobierno ha vwlado 
ento, de tal m~~e~:!o;t;ar que no ha sido satisfecho, sino que el 

derechos no basta c 'bl"co en orden a alcanzar ese fin nose ha adecuado 
Ortamiento del poder pu . 1 . d s Asi la violaci6n del derecho a la ~~.mpc . , · politicos aprop1a o . , , 

a.· ... · ... •··.· ... ·: •...• t.h·····.· ... ·s .... ···.·: .... ··.s.• ... tandards tecmcos o d d la sola privaci6n de tales bienes como si ocurre >':'f"i?i; •. al em leo no depen en e 
s'clJl.Ud o p la vida o a la integridad. ¢'on el derecho a . 

. . , ue en eneral es atinada, amerita, sin embargo, ~~e~tos 
Esta con~Ideracwn, ~ e delghecho de que hay algunos derechos economicos 

matices. La pnmera pr:~~;n libertades publicas, como la mayor parte de los 
y sociales que son ta . ad de ensefianza. En estos casos el deber de resp.eto 
derechos sindicales? la hbert t del poder publico es identico al que existe arantia de los mismos por par e , . 
y g t de los derechos civiles y politicos. respec o 

eneral es cierto que la sola no satisfacci6n de los 
Por otra ~ar~e, aunq~:le~n ~ulturales noes demostrativa, en si misma, d~ que 

derechos economicos, soci y '1 reali'dad de ciertas politicas configura · 1 d abe plantearse s1 a 
elEstadoloshavw a o,c h 'micos sociales y culturales de manera . , d los derec os econo ' . d 
la vulneracwn e . . l't' es decir ya no como consecuenCia e su . 1 d hos civiles y po 1 1cos, ' , . d Parecida a os erec 1 d . , de politicas que estan onenta as . · , · efecto de a a opcwn . , 
no reahzacwn, smo por . E un tema abierto a la discuswn. hacia la supresi6n de los mismos .. s 

. 1 . cion del poder publico es mixta. En 
En cuanto a los derech?s colectlvos,t a SUJesu satisfacci6n puede hablarse de 

. . decir en lo que oca a ' 
un sentido positlvo, es , 1 . , d 1 Estado debe ordenarse de la man era . d t mien to· a accwn e 
obligacwnes e compor a d. h - edio ambiente sano, desarrollo, paz-
mas apropiada para que t~les ere~ os e:o es en cuanto a su viola cion, mas bien 
seansatisfechos. Er: un senhdo n~g~ l~O, lici~a la actuaci6n arbitraria del poder 
se es~a ante oblitgadcwznceas :: :~~e~oso~a~~ e~e tales derechos. 
pubhco que se ra u . , 

, 1 iolaci6n de los derechos humanos ocurnra 
En todos estos casos, daro ~s,ta, da ~ d r publico des borde los limites que 

en la medida en que la actuacwn 1 e ~o :s por imperatives del orden publico legitimamente pueden imponerse a os mism 
0 del bien comun. 

B. Los limites legitimos a los derechos humanos 

t to en el plano domestico como en el 
El Derecho de l?s d~re?ho~ hn~~:n~:~ ~~rechos protegidos en dos tipos de 

internacional, autonza hmitacw. . ormales cada derecho puede ser objeto . d' f t s En cond1c10nes n , · 
circunstanc1as 1s m a · b d' t' tos conceptos que pueden resum1rse de ciertas restricciones fundadas so re IS m 
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en la noci6n general de orden ubi' p 
gobiernos estan autorizados p Ico. odr otra parte, en casos de emergencia I 

para suspen er las garantfas. ' 

1. Limitaciones ordinarias a los derechos humanos 

Los derechos humanos pueden ser le ". . . 
en condiciones normales tales t . . gitlmamente restnngidos. Sin em bar 
alcance y de ben expresa;se d ret s rdiCCI~nes no pueden ir mas alla de de 

en ro e c1ertas formalidades. 

a. Alcance 

La formulaci6n legal de los derechos h . 
referenda a las razones que 1 "t' umanos contiene, normalmente, una 
mismos. , egi Imamente, puedan fundar limitaciones a los 

En general, se evitan las clausulas re t . . 
derechos humanos en su con· t s rhictlvas generales, aplicables a todos los 

. JUno y se a optado b' 
parhculares, aplicables respecto de d d , en cam w, por formulas 
refleja el deseo de cefiir las lim't . ca a uno e los derechos reconocidos lo que 

I acwnes en la medida t · t ' 
asegurarelmriximumdeproteccion 1. d' 'd es nc amente necesaria para 

f 'd a m IVI uo Las limitaci t" re en as a conceptos juridicos . d t . . ones es an normalmente 
Publico" o de "orden". de "b' m e er~mados, como lo son las nociones de "orden 

, I en comun" "b · 
de la comunidad" de "seguridad nacio , " ~enest~r gene:al" o "vida o bienestar 
todos"; de "moral" o "moral 'bl' ,,r;l ~ segun~a~ publica" o "seguridad de 
delito". pu Ica , e salud pubhca", ode "prevenci6n del 

Todas estas nociones implican una im . 
interpretarse ell. estrecha relac· , 1 dportante medida de relatividad. De ben 

IOn con e erecho al q t' f . tener en cuenta las circunstan . d 11 ue es an re endas y deben 
. Cias e ugar y del tiem 
mterpretadas. A prop6sito de ell h d po en que son invocadas e 
que esta implicada la relaci6n as ~e t estacada que, tratandose de nociones en 
sometidos a su jurisdicci6n t den rella autori~ad del Estado y los individuos 
. 1 , o as e as podnan ser r d 'd 

smgu ar y universal como es 1 d d " . e uci as a un concepto ' e e or en publico. 

El orden publico, aun como conce to uni 
estable ni plenamente ObJ'etivo L C PI versal, no responde a un contenido 
h d f. · · a orte nteramerican d D h a e Imdo como el conJ'unto d "1 . . a e erec os Humanos lo 

, . e as condiciOnes que a 1 f . armomco y normal de ins tit . seguran e uncwnamiento 
1 ucwnes sobre la base de · 

va ores y principios" (Corte I D H. L l . . , . un Sistema coherente de 
. . .. a co egzacwn oblzgatoria de periodistas, cit., §64) 

Ahora bien, de alguna manera la definici, d . 
puede desvincularse de los sentim'ient d o.n e esos «valores y principios» no 
manera que si la nocio'n de d os'bl~mmantes en una sociedad dada de 

«or en pu ICO» n · ' 
estrechamente con los standards d . d o se mterpreta vinculandola 

, e una soCie ad democnlti d 
una VIa para privar de contenido real a lo d h h ca: pue e representar 

s erec os umanos mternacionalmente 
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En nombre de un «orden publico», denominado por prine1p10s 
ticos, cualquier restricci6n a los derechos humanos podria ser legitima. 

.. 'Las limitaciones a los derechos humanos no pueden afectar el contenido 
.· i.al del derecho tutelado. La misma Corte tambien ha dicho que nociones 

la;de "orden publico" y la de "bien comun" no pueden invocarse como 
os para suprimir un derecho garantizado por la Convenci6n" y deben 

tarse con arreglo a las justas exigencias de una sociedad democratica, 
do en cuenta "el equilibria entre los distintos intereses en juego y la 

idad de preservar el objeto y fin de Ia Convenci6n" (Corte I.D.H.: La colegiaci611 
gatoria de periodistas, cit., §67). 

b. La forma 

En un Estado de Derecho, las limitaciones a los derechos humanos solo 
pueden emanar de leyes, se trata de una materia sometida ala Hamada reserva 
legal, de modo que el poder ejecu ti vo no esta facultado para a plicar mas limi taciones 
que las que previamente hayan sido recogidas en una ley del poder legislativo. 

Este es un principia universal del ordenamiento constitucional democratico, 
expresado, entre otros textos por el articulo 30 de la Convenci6n Americana sobre 
Derechos Humanos, segun el cual las restricciones que la Convenci6n autoriza 
para el goce de los derechos por ella reconocidos, solo podran emanar de "leyes que 
se dictaren por razones de interes general y con el prop6sito para el cual han sido 
establecidas". Respecto de este articulo, la Corte ha interpretado "que la palabra 
leyes ... significa norma jurfdica de caracter general, cefiida al bi~n comun, emanada 
de los 6rganos legislativos constitucionalmente previstos y democraticamente 
elegidos, y elaborada segun el procedimiento previsto en las constituciones de los 
Estados Partes para la formaci6n de las leyes" (Corte I.D.H., La expresi6n "!eyes" en 
el artfculo 30 de la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, cit. §38). 

Solo en circunstancias excepcionales el gobierno seve facultado para decidir 
por sf solo la imposici6n de determinadas limitaciones extraordinarias a algunos 
derechos humanos, pero para ello tiene previamente que suspender las garantfas 
de tales derechos. 

2. Las limitaciones a los derechos humanos bajo estados de excepci6n 

Los derechos garantizados pueden verse expuestos a limitaciones 
excepcionales frente a ciertas emergencias que entrafien grave peligro publico o 
amenaza a la independencia o seguridad del Estado. En tales circunstancias el 
gobierno puede suspender las garantias. A este respecto, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha enfatizado que, dentro del sistema de la Convenci6n, se 
trata de una medida enteramente excepcional, que se justifica porque "puede ser 
en algunas hip6tesis, el unico medio para atender a situaciones de emergencia 
publica y preservar los valores superiores de la sociedad democratica" (Corte 
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I.D.H., El habeas corpus bajo suspension de garantfas (arts. 27.2 y 25.1 Conven 
Americana sabre Derechos Humanos), Opinion Consultiva OC-8/87 del30 de 
de 1987, §20). 

Sin embargo, evocando qmzas los abusos a que ha dado origen en 
hemisferio, afirmo que "la suspension de garantias no puede desvincularse 
ejercicio efectivo de la democracia representativa a que alude el articulo 3 de la Carta 
la OEA" y que ella no "comport(a) la suspension temporal del Estado de Dere 
(ni) autori(za) a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad a la que 
todo momento deben cefiirse" (ib{d.), pues el efecto de la suspension se contrae a 
modificar, pero no a suprimir "algunos de los Hmites legales de la actuacion del 
poder publico" (ibfd. §24). 

La suspension de garantias esta sujeta, ademas, a cierto numero de condiciones, 
entre las que cabe enunciar, tambh~n de modo esquematico, las siguientes: 

a. Estricta necesidad. La suspension de las garantias debe ser indispensable 
para atender a la emergencia. 

b. Proporcionalidad,lo que implica que solo cabe suspender aquellas garantias 
que guarden relacion con las medidas excepcionales necesarias para 
atender la emergencia. 

c. Temporalidad. Las garantias deb en quedar suspendidas solo par el tiempo 
estrictamente necesario para superar Ia emergencia. 

d. Respeto a Ia esencia de los derechos humanos. Existe un nucleo esencial de 
derechos cuyas garantias no pueden ser suspendidas bajo ninguna 
circunstancia. El enunciado de los mismos varia en los diferentes 
ordenamientos constitucionales yen los distintos tratados sabre el tema. 
La lista de garantias no suspendibles mas amplia es, probablemente, la 
contenida en el articulo 27 de Ia Convencion Americana sabre Derechos 
Humanos,segun el cual estan fuera de ambito de los estados deexcepcion 
los siguientes derechos: el derecho a la vida; el derecho a Ia integridad 
personal; la prohibicion de esclavitud y servidumbre; Ia prohibicion de 
la discriminacion; el derecho ala personalidad juridica; el derecho ala 
nacionalidad; los derechos politicos; el principia de Iegalidad y 
retroactividad; la libertad de conciencia y de religion; Ia protecci6n a Ia 
familia y los derechos del nino; asi como las garantias judiciales 
indispensables para la proteccion de tales derechos, entre las cuales 
deben considerarse incluidos el amparo y el habeas corpus. 

e. Publicidad. El acto de suspension de garantias debe publicarse por los 
medias oficiales del Derecho interno de cada pais y comunicarse a Ia 
comunidad internacional, segun Io pautan algunas convenciones sabre 
derechos humanos. 

IIDH 
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h humanos domina progresivamente la relacion de la 
de los derec os · · t 

tema d t dos los confines de la tierra. Su reconoclmlen o y 
~E!i''sQna con el po er en o ta una revalorizacion etica y juridica del ser 

· ersales represen L 
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Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 

:La Organizacion de Estados Americanos es la organizacion regional de caracter 
'~~fel"gubernamental mas antigua del mundo. Fundada en 1889 por los Ministros 
'~~Relaciones Exteriores de los paises de Latinoamerica y de los Estados Unidos, 
J~~~proposito original fue el de promover el comercio entre los estados miembros. 
ge~pues de mas de un siglo, este sigue siendo un objetivo importante de la 
:9t~ilnizacion. 

<',~"En 1890 los proceres establecieron una pequefia secretaria permanente en la 
7~i1idad de Washington D.C. integrada por funcionarios internacionales provenientes 
'c\f~;Ins estados miembros. 

;Durante sus primeros sesenta a:fios,la Organizacion de Republic as Americanas 
y;laUnion Panamericana, como fue Hamada posteriormente, sostuvieron reuniones 
periodicas de Ministros de Relaciones Exteriores para trazar una agenda comun de 
actividades y objetivos considerados de beneficio mutuo. 

En el campo de los derechos humanos se promulgaron declaraciones y se 
lograron acuerdos en asuntos tales como los derechos de la mujer, derechos 
laborales, la esclavitud y el trabajo forzado de nifios. 

En 1945, ya por acabarse la Segunda Guerra Mundial, los Estados Miembros, 
reunidos en Chapultepec, Mexico, planearon una organizacion regional mas 
amplia, dentro del marco de la futura Carta de las N aciones Unidas. Gran parte de 
su vision incluia normas dirigidas a asegurar un mayor respeto por los derechos 
humanos. 

Una de las principales preocupaciones en ese momento fue la expansion 
comunista fomentada por los sovieticos. La respuesta del area en 1947 fue lade un 

(*) En: Manual de Fuerzas Armadas. -- Rodolfo Cerdas Cruz y Rafael Nieto Loaiza, ed. --San Jose, 
Costa Rica : IIDH, 1994 
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pacto de defensa mutua denominado el Tratado Interamericano de Asis 
Redproca, comunmente llamado Pacto de Rio. Este importante tratado esta 
en su preambulo que "Ia paz se funda en Ia justicia yen el arden moral y, par tanto, 
el reconocimiento y Ia protecci6n internacional de los derechos y libertades de la 
humana". 

En 1948los Ministros de Relaciones Exteriores se reunieron de nuevo en Bo 
Colombia. Esta reunion coincidi6 con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitan, un 
politico muy popular y varios dias de disturbios y protestas dieron como resul 
lo que se conoce como el "Bogotazo". 

En vista de estos hechos,los representantes coincidieron en la necesidad de 
respuesta mas amplia para enfrentar las causas de los disturbios politicos. Asi, 
resolvio establecer una organizacion mas variada con objetivos mas amplios 
incluyera el desarrollo econ6mico y social, asi como un mayor respeto por 
derechos humanos. 

Otro instrumento muy importante, el primero de este tipo en el mundo, 
adopt6 durante esa reunion. Se conoce como la Declaraci6n Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre. Esta resolucion, en sus 38 articulos, define 
serie de derechos humanos tales como el derecho ala vida, ala integridad person 
al debido proceso y las libertades de expresi6n, religion y asociaci6n. Ademas 
enumerar y definir los derechos humanos,la Declaracion establece algunos denarn.-
civiles como la obligacion de votar y la de pagar impuestos. La Org 
todavia utiliza esta Declaracion como pan1metro para definir los derechos h 
y como fuente de ley internacional en las Americas. Mas importante aun, 
Declaracion reconoce que cuando un Estado legisla en este campo, este no crea 
concede derechos sino mas bien reconoce derechos que existian antes de la 
formaci on del Estado, derechos que tienen su origen en la naturaleza misma del ser 
humano. 

La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 

La Comision In teramericana de Derechos H umanos originalmente fue concebida 
en 1959 como un intento de la OEA de detener la violaci6n masiva de los derechos 
humanos del pueblo cubano llevada a cabo por el nuevo gobierno revolucionario 
de ese pais. 

La primera Comision, compuesta por siete juristas elegidos en la reunion anual 
de los Estados Miembros,la Asamblea General, fue instalada en 1960. El reconocido 
estadista y escritor venezolano, R6mulo Gallegos, fue su primer presidente. 

Las actividades iniciales de la CIDH incluyeron visitas in situ a Miami para 
entrevistarse con los cubanos que huyeron de la represion en su tierra natal. La 
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, b varias visitas de larga duraci6n a la Republica 
llevo a ca o, de los conflictos civiles que culminaron con la 

~:nct,t:ulos afios 60 a raiZ , La Comisi6n buscaba documentar las . . cana de ese pals. 
h nos en estos casos y fomentar el trato humano para de derechos uma 

y civiles. , 

- 1 dato de la Comisi6n las reglas que estableCian · · te anos e man ' f 
casl v~m ltades estaban estipuladas en su Estatuto tal y como ue 

sus :~blea General de la OEA. Inicialmente, es~e instrumento no 
la A~ ara tramitar denuncias individuales provementes de personas 

p lamaban violaciones de derechos humanos perpetradas 
e losq~:t:~~s Miembros. Esta brecha se cerro, sin.e:nbargo,.en 1967 

d d'f , 1 Estatuto de la Comisi6n para perm1t1rle tram1tar este 
OE~ m~ 1 lCO eAl mismo tiempo la Organizaci6n oblig6 a los Estados 

""-··.~~· .... umcacwnes. . 1 c · " 
. t' r denuncias de derechos humanos e mformar a a omiswn demves 1ga 

o;.u• ... .-.~~- Americana sobre Derechos Humanos 

OEA Co, en Costa Rica una conferencia especializada 1969 la convo ' ' El' t 
· ara redactar un tra tado sobre derechos humanos. . , ms trun:en o 

0 or la~ delegaciones de los gobiernos se llama la Convencwn Amencan_a 
p s Humanos. Informalmente se le conoce como el Pacto de.San Jos~, 

1 mbre de la ciudad donde naci6. Costa Rica fue el p~1mer pms 
c~~ ~o~~encion, con lo cual acept6 las obligaciones con.t~mdas en el 
· b f hasta 1978 que la Convenci6n fue rahflcada por el Sm em argo, no ue . 

Estado Miembro de la OEA, el numero minimo de Estad?s Partes necesano, 
los terminos del acuerdo, con lo que entr6 en vigenCI~ .. Hasta la fecha 

tro de los treinta y cuatro paises de la ?EA lo.ha~ ratlflcado. !odos los 
DftlSE~s de habla hispana y Brasil, Haiti y varios pa1ses ~~nbenos de habla mglesa ya 

apegarse a los terminos de la Convencwn. 

La Convenci6n es similar ala Declaraci6n Americana en cuanto a que enumera 
.· · ·<:. • ' • d b t rse por todos los Estados Partes. "ltrs'derechos civiles y politicos que e en respe a d 
~aemas los signataries aceptan la obligaci6n de proteger estos ~erechos Y 

1
e 

' 1 d agentes del Estado mcurran en a tomar la accion apropiada en e caso e que . 
trt0laci6n de uno u otro de los derechos contemdos en el tratado. 

La Convenci6n ademas de definir los derechos humanos basicos, estipula en su 
' · h t 1 r humano y no son meramente preambulo que los rnismos son m eren es a se 

fOncedidos a las personas por parte del Estado. 

La Convenci6n Americana es muy parecida a la Convenci6n Europe.a de 
·· d · t t los miembros del ConseJO de Derechos Humanos la que ha esta o v1gen e en re 
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Europa desde 1953. Una de las similitudes mas importantes tiene que ver con 
llamados mecanismos de cumplimiento creados para asegurar el respeto por 
derechos humanos. En este hemisferio son la Comisi6n Interamericana de D 
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La Comisi6n, originalmente creada por una resoluci6n de los Ministros 
Relaciones Exteriores de la OEA, ha sido incorporada a la Carta de la OEA 
6rgano mediante una enmienda adoptada en 196711amada el Protocolo de 
Aires. Despues, con la entrada en vigencia de la Convenci6n Americana 
prop6sito y funciones fueron claramente establecidas a nivel de d ... ,._.', nrn" 

internacional mediante un tratado. 

La Corte, por otro lado, es una entidad nueva en el sistema interamericano. 
prop6sito y sus funciones tambien estan regidos por la Convenci6n Ameri 

La C~rte Inter americana y su operaci6n constituyen la materia de otro cap 
de este hbro. Basta mencionar que los primeros siete jueces fueron electos por 
Asamblea General de la OEA y se instal6 en 1979 en San Jose, Costa · 
Comentario adicional sobre la interacci6n entre la Comisi6n y la Cortese hara 
adelante en este capitulo al examinar las funciones de la Comisi6n. 

lntegraci6n de la Comisi6n 

Como se mencion6 anteriormente,los miembros de la Comisi6n son propues 
por los Estados Miembros de la OEA y se eligen en la Asamblea G 
Generalmente, pero no necesariamente, son abogados. Deben ser personas de 
mas alta autoridad moral y de una reconocida versaci6n en la materia. 
miembros ejercen por periodos de cuatro afios y pueden ser reelectos solo una v 
A traves de los afios tanto hombres como mujeres han sido miembros de 
Comisi6n. Ha.sta la fecha los miembros han sido nacionales de 16 distintos P·uu~v
de la OEA. M1entras ejerzan sus funciones los miembros se comprometen a evi 
conflictos de intereses. En casos en que se alega violaci6n de derechos humanos 
susyropi?s paises, los miembros estan obligados a abstenerse de participar en I 
dehberacwnes de la Comisi6n . 

. La m_esa directiva de la Cmnisi6n se compone de su Presidente y 
V1cepres1dentes. Ellos son elegidos por los propios miembros de la Comisi6n por 
un periodo de un afio. 

Derecho Internacional Aplicable 

Aunque la mayoria de los paises miembros de la OEA han ratificado la 
Convenci6n Americana, aun faltan algunos por hacerlo. Por esto/ la Comisi6n 
a plica dos normas diferentes. Para aquellos que han aceptado la Convenci6n, los 
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de ese tratado es el derecho internacional que. s:, aplic~. Pa
1
raDlos 

1
que ~~n 

ratificado la Convenci6n Americana, la Com1s10n apllca a ec ~a~.w~ 

...,,c,.._~,,~ 

de los Derechos y Deberes del Hombre y su propio Estatuto par~ e m1r 
5 humanos y las obligaciones correspondientes de los Estados M1embros. 
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los pafses que se mencionan en el Informe Anual son aquellos que presentan 
patron de violaciones graves de los derechos humanos. 

El Informe Anual a la Asamblea General lo presenta el Presidente de 
Comision y es seguido por un debate publico entre los Ministros de Rel 
Exteriores. Subsecuentemente, la Asamblea adopta una resolucion sobre 
informes de la Comision. Normalmente,la Asamblea insta a los gobiernos que 
sido emplazados por violaciones de derechos humanos a que se adhieran a 
recomendaciones de la Comision, que conduzcan las investigaciones apropi 
y que castiguen de acuerdo con la ley a las personas responsables de 
violaciones. 

La Comision a veces publica informes mas amplios sobre la situacion 
derechos humanos en un pais particular. Estos informes tambien se envian a 
Asamblea para su consideracion. Confrecuencia estos informes especiales resul 
de una visita a los pafses en cuestion. (Mas adelante nos referiremos a lo que 
Haman visitas in loco). Finalmente, debe tomarse en cuenta que a traves de los an 
la Comision ha emitido informes especiales sobre un sinnumero de E 
Miembros, en particular, aquellos regidos por dictaduras. 

Otra funcion de la Comision es la de requerirle a los gobiernos que le prove 
informacion. En algunos casos, se pide informacion general como por 
datos sobre analfabetizacion, vivienda y legislacion. Sin embargo, con 
frecuencia, la Comision solicita informacion sobre una alegacion especifica 
violacion de los derechos humanos. Estas solicitudes generalmente comprend 
una o mas supuestas vfctimas o a miembros de su familia que alegan que agentes 
del gobierno llevaron a cabo violaciones de los derechos humanos de alguna f 
espedfica, como por ejemplo por ejecucion extrajudicial o arbitraria, por arres 
ilegal o por tortura. Cuando la Comision recibe una de estas denuncias, no juzga 
de antemimo su veracidad. En cambio, hace una determinacion preliminar en 
cuanto a si la peticion constituye una denuncia que, de ser cierta violaria la 
Declaracion Americana o la Convencion Americana (en el caso de los Estados que 
han ratificado este tratado). 

El Estado en cuestion entonces tiene la obligacion en el derecho internacional 
de suministrar la informacion requerida. En la practica, la Comision envfa su 
solicitud de informacion al Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez la 
solicita a otras agendas gubernamentales tales como la Oficina de la Procuradurfa, 
o el Ministerio del Interior, alllevar a cabo la investigacion necesaria e informar a 
la Comision, a traves de su Cancilleria. Un maximo de 180 dias se permite bajo las 
reglas procesales de la Comision para presentar la respuesta apropiada. A veces, 
en casos muy complejos, la Comision otorga una extension al tiempo limite 
establecido si el gobierno esta haciendo un esfuerzo de buena fe para suministrar 
lainformacionrequerida. Este tema del procedimiento de las denuncias individuates 
tambien sera examinado en mayor detalle mas adelante en este capitulo. 
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d 1 Comision es lade servir como organo de consulta 
Portante e a · · 1 lt d d . En algunos casos estos serv1c10s son e resu a o e 

los gobtdernlos., rganos politicos de la OEA. Un ejemplo de esto seria 
Parte e oso · ·, l'z r , d cabo actualmente por la Com1s10n para ana 1 a 

se esta llevan o a . b E t 
f talecer el poder judicial de los Estados m1em ros. s e 

d: ~; la Asamblea General. Otras solicitudes son.h.echas por 
P Por ejemplo, podria tratarse de una sohCitud para 

1 C encion Americana (o algun otro tratado de derechos 
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d Estado que este considerando su pos1b e ratl tcacwn. 

parte e un 

, · ortante tomar en cuenta que las relaciones de la Comision 
area es tmp · M' b' · b d la OEA no son necesariamente adversanas. as 1en dos Mtem ros e . , 
existe como un servicio para los gobiernos y sus pueblos. La cooperacwn 

realmente interesados en asegurar el respeto por los derechos 
ernos , · t t de la 

en su territorio nacional es una de las tareas mas 1mpor an es 

a udarla en la ejecucion de estas funciones, la Comision dep~nde de una l retarfa a tiempo completo con sede en la ciudad de Wa~hmgton, D.C. 
.:.~·~'"'"Prr~ec esta encabezada por un Secretario Ejecutivo, des1gna?~ por. el 

General por un periodo de cinco afios, abogados y personal adm1mstra t1vo 

clewarios de los Estados Miembros. 

jj~riuncias Individuales 

,·Cuando un individuo 0 grupo considera q~e ha habido ;iolacion d~ ~~s 
tf"'. h s humanos estos pueden enviar laden unCia ala Secretana de la Com1s10n 
~~r~a~hington, D~C. En ella se debe nombrar a la victima (aunque en. c.asos 
colectivos tales como supuestas mas acres, esto no siempre es posible), de_scnb1r las 
drcunsta~cias de la viola cion y hacer una acusacion en contra de uno o mas a?entes 
del Estado Miembro de la OEA. La Comision no considerara denun~tas de 
crimenes comunes ya que estos asuntos deben ser tratados por las autondades 

nacionales. 

La den uncia debe firmarse aunque el nombre del denunciante ser~ confidencial 
a menos de que se de autorizacion expresa para menci.onarlo al gob~erno. Lo que 
se trata aqui es de proteger a los denunciantes de postbles represahas. 

El peticionario no necesariamente tiene que ser ciudadano del ~ais, contra el 
cual va dirigida laden uncia. Ademas, ni la OEA, ni la CIDH ~to:ga nmgun es.tatus 
consultativo especial a organizaciones privadas como es la practlca en las Nacwnes 

Unidas. 
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Los denunciantes a veces son las propias vfctimas de supuestas violaci 
pero tambien pueden serlo sus familias, amigos o abogados. Con frecuencia s 
las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales las que median 
las vfctimas. 

Las denuncias usualmente se transmiten a traves de una carta. Recientem 
sin emb.argo, se ha incrementado mucho el uso de facsimiles para estos proposi 
Lo que mteresa no es la forma de la comunicacion sino su contenido. 

La denuncia, en cuanto se recibe en la Secretaria de la Comision, es analiz 
para determinar si en efecto se.fiala hechos, que de ser ciertos, violarian uno 

0 
de los terminos de la Convencion Americana ode la Declaracion Americana, en 
caso de los paises que aun no han ratificado la Convencion. 

Ademas, uno de los abogados de la Comisionhace una determinacion pr · 
p~ra as.egurarse de que el denunciante haya agotado los recursos legales in 
dtspon~bl~s en el Estado donde se supone ocurrio la violacion. Este requisito 
proced1m1ento se conoce como "agotamiento de recursos internos". En 

0 
palabras, la Comision no reemplaza los sistemas juridicos penales, civiles 
administrativos de los Estados Miembros de la OEA. AI contrario, la C 
admite una denuncia unicamente cuando esta convencida de que se han Uu.uL...wuva 

y agotado todos los recursos legales disponibles. 

Esta regia, sin embargo, esta sujeta a varias excepciones. Primero, cuando 
claro qu_e los recu:sos legales domesticos no son efectivos, ya sea porque no exis 
en el pa1s un deb1do proceso legal o porque se le haya negado al denunciante 
acceso a los recursos legales, la Comision procedera a tramitar la denuncia 
insistir en. el prerequisito de agotamiento. Otra excepcion surge cuando ha habid 
un atraso 1rrazonable en dictar una sentencia final dentro del sistema legal in 
Ademas, .se hanl. una excepcion en el caso de que un individuo no haya agotado 1 
recursos mternos debido a indigencia economica. 

Cuando un denunciante alega no haber podido agotar los recursos internos, 
Estado tiene la obligacion de probar lo contrario. Si el Estado prueba que aun 
se han agotado todos los recursos internos, laden uncia se considerara inadmisible. 

Otr~ de los requisitos de admisibilidad bajo la Convencion es lade presentar la 
denu~Cia ante la Comision dentro de un periodo de seis meses despues de que 
autondades judiciales o administrativas del pais denunciado le hayan notificado 
al denunciante el fallo final de su caso. 

Cuando una denuncia es enviada a un gobierno, este tiene 180 dias para 
responder a los cargos. La Comision, al recibir la respuesta del gobierno la en via 
al de~~nciante .fara sus observaciones. Normalmente se dan 90 dias ~ara este 
propos1to. De 1gual forma, una vez que el denunciante haya presentado sus 
observaciones a la Comision, estas son enviadas al gobierno para su respuesta 
final. 
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vez que haya tenido lugar el intercambio de la denuncia, respuestas y 
a , y en los casos donde la Comisi6n considera que ha habido una 
~n de los derechos humanos, la Comisi6n se pone ala disposicion de las 

,~~iift~~s :on miras a llegar a un acuerdo amistoso. Obviamente si la Comision 
'"~··~~·~· que no ha habido violacion a los derechos humanos, ya sea porque la 

es frivola o por falta de pruebas, puede archivar el caso o publicar sus 
de no violacion en su Informe Anual a la Asamblea General. 

arreglo amistoso podria tomar la forma, por ejemplo, de compensacion 
>rt{~netaria o de un cambio en la legislacion del Estado. Si las partes llegan a un 
a,ciierdo justo libremente, la Comision archiva.el caso o bien, si asi lo desearan las 
partes, podria publicarlo mediante un comumcado de prensa o en forma ~e una 
declaracion en su Informe Anual. Por otro lado, sino se logra un arreglo am1stoso, 
lf1Comision preparara un informe al respecto. 

informe contendra un detalle de los procedimientos que se siguieron en el 
'~~H11to, asi como los hechos importantes establecidos y su conclusion sobre el 
:to11do del caso. Ademas, la Comision formula recomendaciones en estos informes 
:¥:\procede a enviarlos a ambas pa~tes con la solicitud de qu~ se mantengan 
confidenciales por cierto periodo de tiempo. En caso de que el gob1erno no cumpla 
con las recomendaciones de la Comision en el limite de tiempo establecido, 
nprmalmente 90 dias, la Comision seguira uno de dos procedimientos: ordena la 
p~blicacion del informe en su Informe Anual ala Asamblea General de la OEA o 
,~i~n en via el informe ala Corte Inter americana de Derechos Humanos para que sea 
!\Vgado ante ese tribunal como un caso contencioso. 

c~r',.l-fasta el mom en to la Comision ha sometido ala consideracion de la Corte varios 
;~~l!OS contenciosos. Tres casos han sido presentados contra Honduras, dos en 
,~~ptra de Suriname, dos en contra del Peru y uno en contra de Colombia. Todos 
Xoiu:asos hasta ahora han tratado lamas seria violacion de derechos humanos, el 
l:ierecho a la vida. 

\,'; Tambien deben mencionarse los casos cuando se introducen denuncias en 
~8ntra de los Estados Miembros de la OEA por supuestas violaciones de derechos 
humanos y los gobiernos a su vez no responden del todo o lo hacen de una forma 
que la Comision considera insatisfactoria. En estos casos, la Comision puede 
I!f~sumir que los hechos alegados en una denuncia son ciertos mientras que no 
~xista evidencia que lleve a una conclusion distinta. En la practica, la Comision 
~plo aplica la presuncion cuando existen elementos de conviccion que corroboren 
la denuncia. Esta corroboracion frecuentemente sigue un patron de graves y 
fr~cuentes violaciones similares en el pais acusado. 

, Para ayudar ala Comision en la determinacion de la veracidad de las alegaciones, 
es comun sostener audiencias en las que las partes tienen la oportunidad de 
presentar sus puntos de vista respectivos. Durante estas audiencias, los miembros 



40 ANTOLOGiA BASICA EN DERECHOS HUMAN OS 

de la Comision pueden hacer preguntas con elfin de tener un mejor en 
de las circunstancias del caso. En estas audiencias los gobiernos son repres 
frecuentemente por diplomaticos o abogados del gobierno. De la misma 
con frecuencia las victimas son representadas por abogados de organizaciones 
gubernamentales de derechos humanos. 

Otra tccnica que puede ayudar a esclarecer los cargos de violaciones 
derechos humanos son las visitas in loco de la Comision. Debido a que estas 
son bastante complejas, requieren de un analisis por separado. 

Visitas I11 Loco 

Como ya se menciono, la Comision Interamericana de Derechos Humanos 
llevado a cabo visitas in loco a los Estados miembros de la OEA desde sus 
~nos. La Comision ha hecho mas de cincuenta visitas a varios pafses. Es 
mcluyen: Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Haiti, Nicar 
Panam~,.Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Suriname y los Estados u 
de Amenca. En el caso de algunos de estos pafses,la Comision ha llevado a ca 
a lo largo de los afios, cuatro o mas visitas. 

. Las v~~itas in loco tienen varios propositos. El primero es la busqueda 
mformacwn. La Comision, como organo principal de la OEA en el campo de 
derechos humanos, es el responsable de evaluar la situacion de derechos hum 
en los Estados Miembros y de reportarla a la Asamblea General o, en casas 
emergencia, ala Reunion de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores. 
~lgunos ca~os, la busqueda de informacion se limita a uno o mas casas espedfico 
z.e. denunCias presentadas ante la Comision que alegan violaciones a los dere 
humanos espedficas que surgen de incidentes particulares. Mas a menudo, 
embargo, las visitas in loco buscan evaluar el clima general de derechos hum 
que existe e_n un Estado Miembro. Con frecuencia, las visitas in loco permiten 
examen cmdadoso de las circunstancias espedficas relacionadas con 
individuales bajo consider a cion asi como tam bien una evaluacion del ambiente 
derechos humanos en general. 

Otro ?e los p.ropositos de las visitas in loco es la de enfocar la opinion publi 
tanto a mvel nacwnal como internacional, en la situacion de los derechos huma 
del pafs. A veces este llamado de atencion publico tiene el efecto saludable 
interrumpir el ciclo de violencia que ha venido experimentando el pafs. 

Las. ~isitas in loco tambien ofrecen una oportunidad ideal para propiciar 
buen d1alogo entre la Comision y los principales actores nacionales en el area de 
derechos h umanos y a sf lograr una mejor a preciacion de las circunstancias pe 
del pafs y su pueblo. 
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"J-\o,nPncio de estas visitas es la oportunidad de contribuir de manera 
la solucion de verdaderos problemas. Tal fue el ca.so en 1980 ~uando 
d Colombia, confrontado con la toma de una embapda extranJera por 

1 e t rna de rehenes, invito ala Comision para que jugara un papel en 
Y. a e~ para liberar a los rehenes. La participacion de la Comision en esa 
cwn 1 · ' 'f' d 1 bl ayudo a que se lograra una reso ucwn pac1 1ca e pro ema. 

in loco tam bien ofrecen al ciudadano comun de un pais la oportunidad 
sus puntas de vista sabre la situacion de los derechos hum~n?s del 

denuncias especificas de supuestos abusos. Para este prop?s~to, la 
utiliza formularios de denuncias publicados en los cuatro 1d10mas 
la OEA: frances, espafiol, ingles y portugues. 

te,las visitas in loco, que requieren ya sea la.invitacion o, por ~o menos, 
del gobierno en cuestion,le provee a los gob1ernos la oportumdad para 

~ ........ ..,.., su apertura y buena disposicion en ~econocer sus p~oblemas en el 
derechos humanos. Asi, un gobierno que smceramente qmera reconocer 
a la comunidad internacional y a su propio pueblo la situacion de los 

humanos en su territorio puede utilizar una de las visitas de la Comision 
proposito. 

un pais no esta obligado a admitir la entrada?~ la Com!s~on a territori~ 
una vez que lo haga, debe aceptar ciertas cond1c10nes m1mmas. De aqm 

insiste en tener libertad absoluta de movimiento cuando lleva a 
visitas in loco. Relacionado con esto esta la insistencia de la Comision de 

con quien le plazca. Se entiende que todas estas conversaciones son 
y go zan de total confidencialidad por la Comision. A los.represe~tantes 
diplomaticamente se les prohibe la entrada a estas reumones pnvadas. 

manera, los gobiernos que in vi tan ala Comision para llevar a cabo 
in loco o que estan anuentes a ella, tienen que garantizar que las person.as 

que se pres en ten ante la Comision no ~ufriran ning~na ~~presaha. 
generalmente es difundida par los medws de comumcacwn locales 

al principia de la visita de la Comision para que la ciu?adania s:, sienta 
de acudir a la Comision si asi lo deseara y ofrecer la mformacwn que 

apropiada. 

tas de la Comision historicamente han venido como una respuesta a 
de derechos humanos a gran escala o en algunos casas a situaciones 

limitadas pero de mayor gravedad. Cuando la Comision decide que 
una visita in loco, el Presidente o el Secretario Ejecutivo normalmente 

conversacion informal con el gobierno en cuestion, con frecuencia a 
su embajador y representante ante la Organizacion de Esta~os Americ~nos. 
ente explica el in teres de la Comision y sugiere que el gob1erno cons1dere 

a la Comision para que esta lleve a cabo una investigacion in loco. En el 

·;~:

,~~~S'P;p-~,..., 
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evento de que no se de la invitacion, la Comision envfa una solicitud de 
por escrito al Ministro de Relaciones Exteriores, explicando sus preocupa 
sugiriendo fechas apropiadas. 

Una vez que se acuerde una visita, un funcionario de la Secretarfa de 
Comision prepara la mision durante una visita preliminar al pais. El funciona 
en ese momenta hace todos los arreglos de logfstica incluyendo reservaciones 
hotel, alquiler de transporte, disposiciones de seguridad, etc. Estas prepar 
incluyen reservar oficinas y salas de reuniones para hacer usadas por la 
para recibir personas y grupos durante la visita in situ. 

Otro aspecto importante del viaje de preparacion es el concretar citas 
entrevistas durante la visita. En terminos aproximados, la Comision divide 
tiempo de manera equitativa entre reuniones con autoridades de gobierno 
organizaciones no gubernamentales privadas. 

El grupo anterior incluye reuniones con el Canciller, el Ministro del Interior, 
Ministro de Defensa, el Ministro de Jus ticia, el Procurador General y a veces con 
Ministros de Trabajo, Salud, Educacion y Asuntos Indfgenas. Cuando amerite, 
Comision tambien se reline con oficiales gubernamentales de derechos 
tanto del poder ejecutivo como dellegislativo, asi como tambien con 
autoridad gubernamental autonoma de derechos humanos tales como 
ombudsman o defensor del pueblo en los paises donde las constituciones esta 
este tipo de oficinas. 

La Comision tambien programa reuniones con miembros del poder · .... u. .• -.. ... , 

normalmente con el presidente y los jueces de la Corte Suprema, asf como con 
autoridades judiciales de importancia en pafses donde existe la Corte Consti 
o el Consejo de Estado. 

Asimismo, dependiendo de las circunstancias, la Comision programa 
con el J efe de la Polida, Tribunales Elector ales, Jueces de Paz, etc. 

Tradicionalmente, la Comisi6n visita las carceles y tiene intercambios de ide 
con autoridades penales. Tam bien se reline en privado con los presos. Estas visi 
incluyen inspecciones a los servicios de las penitenciarias como sus cocin 
clfnicas de salud, celdas de aislamiento, areas de trabajo y de recreaci6n. 

Durante las observaciones in situ, la Comisi6n por lo general trata de visi 
ciudades, pueblos y areas rurales para obtener una mejor idea y entendimiento 
la realidad economica y politica del pais. Inclusive ha habido ocasiones donde 
Comision ha enviado delegaciones a terceros paises tanto en las Americas como 
Europa para entrevistarse con refugiados que se han visto obligados a huir de 
tierra. 

La otra mitad del tiempo de la Comision se utiliza en escuchar las posiciones 
puntos de vista de individuos, usualmente ciudadanos del pais que se visita. 
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d 'nformacion para la Comision incluyen organizaciones tantes e 1 . . 
t les d e derechos humanos y la J'efatura de las 1gles1as ernamen a . ,

1
. 

· D b'do a que Latinoamerica es predommantemente cato 1ca bcos. e 1 . d f 
C t '1' a en algunos paises ha juga do un papel activo en la e ensa 

a 0 IC , l · ' d 
humanos, la Comision normalmente se reune con a JerCarqu~a., e 

· mbros de la conferencia nacional episcopal. La omiswn 
mie 1' . p . lo en oir la opinion de otras organizaciones re I~IOsa.s. or eJemp , , 

·on se reunio con ministros y obispos de las Iglesias protestantes as1 
lfderes de varias comunidades vooduistas. 

de informacion vital para la Comision durant~ sus visitas son los 
-tanto nacionales como internacionales. Estos mcluyen repor:eros 

1 · ·' radio y periodicos. Independientemente de estas entrevistas, te ev1s1on, 
1 

· · , d 
1 la prensa nacional y ve los noticieros por te eviswn para p~ er 
ee los asuntos publicos del dfa asi como tambien el grado de hbre 

practicada en el pais. 

d . donal que est a invitado a reunirse con la Comision durante sus 
a 

1 

· d' t 1 la 'efatura de los movimientos de trabajadores. Los sm Ica os, en a 
a de la Comision, con frecuencia son reprimidos en sus esf~erzos por 
a los trabajadores y por negociar contratos colectivos de trabaJO tanto en 

co como en el privado. 

on tam bien recibe la opinion de los intereses industriales, comercial~s 
Con frecuencia se reline con funcionarios de la Camara de Comercw 

ones empresariales. Asimismo, la Comision generalmente se 
funcionarios de los Colegios de Abogados en un esfuerzo por tener una 
ciacion de la calidad de la justicia que se dispensa en el pais. 

visita in situ estaria completa sin tener discusiones con varios de los 
los partidos politicos del pais. AI respecto, ~eb~ n:encionarse ~ue _Ia 
practica una politica de libre acceso y no .discrm:n:-~ contra ~mg~n 
litico, no importa su ideologia o su relatlva posiciOn en el ambito 

.,.,.-& .• _&·. ~& ode la com posicion demografica de una socie~ad ~n pa~tic~lar, la 
tambien recibe a representantes de diferen:es orgar:Iz~cwnes I~digenas 
Ejemplos de esto incluye reuniones con los hderes Miskitos en Nicaragua 

Quechua en Peru. 

se presenta ante la Comisi6n una denuncia de una ~iolac~6n a los 
humanos durante una visita in situ, esta recibe el teshmomo de los 

y de las victimas. En el pas ado estos testimonios era~ grabados pero en 
tes la Comisi6n ha venido utilizando equipo de VIdeo, y a veces, se 

to ante un notario. Este testimonio puede constituir evidencia muy 
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valiosa para uso posterior en casos contenciosos a ser litigados 
Interamericana de Derechos Humanos. 

Durante sus visitas in situ,la Comision recibe una cantidad enorme de 
orales y escritos. Naturalmente, toma su tiempo revisar y estudiar este rna 
Ademas, los miembros que han viajado deben presentar sus conclusi 
plenario durante la proxima reunion ordinaria de la Comision. 

Se entiende que la Comision, despues de una intensa serie de en 
audiencias en un pais, no esta en la posicion de emitir un informe compr 
co~ ~ecomendac~one~ y conclusiones finales hasta que haya tenido oportuni 
sufiCiente para d1genr el material que haya recibido, asi como debatir y ~ .... H ...... , 

sobre el mismo. 

A. ~~ces,. la pren~a y ~1 public~ esperan con impaciencia la opinion 
Comiswn m1entras aun esta en el pa1s, pero se coincide en que publicar un 
premat~ramente seria injusto para todos aquellos involucrados y por consi 
un acto 1rresponsable. 

Lo que si hace la Comision mientras esta en el pais, normalmente durante 
ultimos dias de su visita, es reunirse en privado con el Presidente de la nacion. 
:se momento, la Comision presenta sus impresiones preliminares y apunta 
areas de ~ayor preocupacion. Cuando existen circunstancias especiales la 
suele pedir por razones humanitarias que el gobierno tome algun tipo de a 
Po.r .eJemplo, en una ocasion la Comision recomendo atencion medica para 
pnswnero. Otro ejemplo ocurrio en Panama en 1988 cuando la Comision pidio 
~xcarcelacion de dos presos politicos enfermos. El General Noriega arreglo 
hbertad de ambos varios dias despues. 

AI concluir la Comision su reunion con el jefe de estado, celebra una 
de prensa donde hace publica una declaracion escrita describiendo sus acti 
explic~ndo su metodo de trabajo y estipulando sus principales preocupLl'-J,l.HI-'-' 
Los m1embros de la Comision luego se someten a un periodo de preguntas 
respuestas con los miembros de la prensa. Esto concluye una visita in situ. 

En !os meses sig~iente~ a una visita in situ,la Comision prepara un informe 
postenormente sera pubhcado ya sea por separado como un informe especial 
bien dentro del contexto de su Informe Anual a la Asamblea General de la 
Cuando se aprueba un borrador del informe especial, seen via en forma confi 
al gobierno en cuestion, normalmente otorgandole un perfodo de tres 
durante el cual el gobierno puede presentar sus observaciones o bien tomar 
medidas para resolver los problemas de derechos humanos apuntados en 
borrador. Una vez que estas observaciones hayan sido sometidas a la Comisi 
los cambios finales se hacen para corregir errores de forma ode fondo y para to 
en cue~t~ la opin~o~ final del gobierno. Despues, el informe se publica en vari 
de los 1dwmas oflc1ales de la OEA, incluyendo, por supuesto, el idioma del p 
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S especiales la Comision tam bien rinde su informe en idiomas "Encaso . . . 
como el holandes en el caso de Surmame y m1sk1to en el caso de 

to en Nicaragua. 

de la Comision son preparados por los abogados ~~ la Co~ision 
dhieren minuciosamente al forma to de la Declaracwn Amencana 

sea h 'd Americana, segun sea el caso. Los derec os contem os en 
tos se examinan a la luz de casos concretos que ya han sido 

por la Comision. 

de los informes de la Comision es bien conocido y ha sido publicamen te 
por varios lideres politicos importantes .. :anto el. expresid~nte de 
Raul Alfonsin como el Presidente Patncw Aylwm de Ch1le han 
la importancia de los informes de la CIDH en la lucha por restabl:cer 
· representativa y el respeto por los derechos humanos en sus pa1ses, 

de dictaduras militares. 

asunto que vale la pena mencionar en conexi on con la elab~r.acio~ d~ estos 
especiales es que no necesariamente son el resultado de v1s1tas zn sltu: En 

aguay bajo la dicta dura del Gener~l Stroessne~ ~, el de Cuba b~J~ ,la 
de Fidel Castro, ninguno de los gob1ernos perm1t10 que la Com1s10n 

cabo una investigacion de derechos humanos in situ. Sin embargo, la 
ha publicado numerosos informes sobre ambos paises. De hecho, la 
ha elaborado mas informes especiales sobre la situacion de los derechos 
en Cuba que de ningun otro Estado miembro de la OEA. 

a de Derechos Humanos 

semenciono anteriormente,la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
masreciente del sistema interamericano para la proteccion y promocion 

humanos y debido a que se analizara mas detalladamente en el 
capitulo de este libro, no sera tratado aqui a fondo. 

, vale mencionar algunas observaciones. La primera, desde un 
vista practico, tiene que ver con la coordinacion y cooperacion que debe 

v ''"'u"''"..., entre la Comision y la Corte. La Convencion Americana dispone que 
sion la que decide cuales son los casos que se presentaran ante la Corte 

litigacion. Esto indudablemente es una gran responsabilidad. 

el momento, aunque 24 de los Estados Miembros de la OEA han 
Ia Convencion Americana de Derechos Humanos, solo 15 han aceptado 

on de la Corte. El suefio de los defensores de los derechos humanos en 
hemisferio es que algun dia todos los Estados Miembros ratifiquen la 

.,,.,. _ _." .. 'Americana y se sometan a .Ia jurisdiccion obligatoria de la Corte. 
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Mientras tanto, es sumamente importante que casos bien preparados que 
hechos graves, y violaciones de derechos humanos deben someterse a 
consideraci6n de la Corte cuando lo ameriten. Esta funci6n debe y de hecho 
ejercida de una manera responsable por la Comisi6n y por los · 
involucrados. No es el prop6sito de la Comisi6n (ni de la Corte) avergonz 
ningun go bierno en particular. Por el contrario ,los gobiernos en los prim eros 
ante la Corte han colaborado abiertamente. Los casos nose han concentrado en 
area geografica particular ni han sido presentados exclusivamente contra 
Estados grandes o pequeftos o contra Estados de grupos lingi.iisticos 
Es interesante hacer notar que estos casos han sido presentados mas a men 
contra gobiernos democraticos. La explicaci6n natural para esto descansa en 
hecho de que las democracias son invariablemente las primeras en aceptar 
jurisdicci6n obligatoria de la Corte. 

La importancia que tiene la Corte en el progreso de la civilizaci6n no pue 
exagerarse. Un "nuevo orden mundial", para tener sus ten to, debe tener 
capacidad de adjudicar problemas, particularmente aquellos de violaciones de 
derechos humanos cometidas contra seres humanos. 

Un flujo regular y razonable de casos contenciosos (porno decir solicitudes 
opiniones consultivas) es un gran reto yuna gran responsabilidad para la Comis· 
una que debe ejercerse con sabiduria y sensibilidad. 

Conclusion 

La evoluci6n del derecho internacional de los derechos humanos en el 
ha tenido un desarrollo extraordinario durante la segunda mitad del Siglo 
Paises como Alemania, Jap6n, la Union Sovietica e Italia, donde se come 
rutinariamente las violaciones a los derechos humanos mas atroces por los agen 
del Estado con absoluta impunidad, han sido testigos de la cafda de sus respecti 
dictaduras. 

Durante los ultimos 45 afios, el mundo ha observado regiones y pafses 
historia fue caracterizada por despotismo y por el abuso de los derechos h 
cambiarse a democracias pr6speras y estables en las que los derechos 
ciudadanos generalmente son respetados y protegidos por las agendas na 
e internacionales. 

Tam bien ha habido progreso en casi toda America. La Comisi6n Inter a 
de Derechos Humanos ha contribuido modestamente pero en forma consisten 
con este proceso. Fueron los estadistas visionarios los que crearon la Comisi6n 
la mantendran si son sabios. Los miembros y los metodos de-la Comisi6n s 
imparciales y objetivos. La Comisi6n ha evitado hundirse en trampas id 
y continua hoy en dia opinando abiertamente en el momento yen ellugar donde 
se violen los derechos humanos. 

CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS 

Rafael Nieto Navia 
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NVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS 
OS 

tratado de los Estados hispanoamericanos, firmado aunque no 
en 1826 bajo la inspiraci6n del Libertador Simon Bolivar y que se 
Tratado de Union, Liga y Confederaci6n Perpetuas consagra, entre otros 

aspectos politicos, la democracia como sistema de gobierno y la abolici6n 
tud, con lo cual se constituye en el primer antecedente americana 
de protecci6n de derechos humanos. 

que, para aquella epoca, eran bien conocidos otros instrumentos 
interno como la Carta Magna (1215), base de las libertades inglesas, la 

de los Derechos de Virginia (1776) que reconoci6los derechos civiles 
propiedad, cultos y expresi6n, la Constituci6n de los Estados Unidos 

Declaraci6n de los Derechos Humanos y Civiles de la Convenci6n 
Revoluci6n Francesa (1789) el primer "c6digo" o "catcl.logo" de derechos 
tales. Pero hay codificaciones tan remotas como el Deuteronomio, uno 

del Pentateuco o de Los Cinco Libros de Moises, el C6digo de 
fundador del Imperio Babil6nico (s. XVII antes de Cristo) o las Leyes 

uno de los siete sa bios de Grecia (s. VI antes de Cristo) que contienen, de 
sistemas de protecci6n de derechos humanos, aunque sin ese 

Manual de Fuerzas Armadas.-- Rodolfo Cerdas Cruz y Rafael Nieto Loaiza, ed. --San Jose, 
Rica: IIDH, 1994 
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Antecedentes pr6ximos 

La Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la 
(Mexico, 1945), mediante Resolucion XL so bre Protecci6n In ternacional de los 
Esenciales del Hombre, encomendo al Comite Juridico Interamericano la reda 
de un proyecto de declaracion sobre el tema, que seria, posteriormente, some 
a una conferencia de jurisconsultos y adoptado, luego, como convencion. 

El proyecto de Declaracion fue sometido ala consider a cion de la IX C 
Internacional Americana (Bogota, 1948) y, si bien no alcanz6 el honor de 
convertido en Convenci6n, fue aprobado con el nombre de Declaraci6n Am 
de los Derechos y Deberes del Hombre, siete meses antes de que la Organizacion 
Naciones Unidas aprobara la Declaracion Universal en Paris, en diciembre 
mismo afio. 

La misma Conferencia aprobo la Carta Internacional Americana de Gara 
Sociales que declara los principios y derechos fundamentales de los trabaj 

LA DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS YDEB 
DEL HOMBRE 

En la IX Conferencia Internacional Americana los delegados debati 
intensamente sobre si aprobar una Convencion o una mera Declaracion y op 
por esto ultimo. Es claro y asf se desprende de las Aetas de la Conferencia que 
quisieron darle el caracter de tratado ni, por consiguiente, su valor obligatorio. 

Esto no quiere decir, sin embargo, que la Declaracion se quede simplemente 
un catalogo de buenos propositos. En efecto, ella reconoce que "los 
esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado E 
sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana" 
considerativa), con lo cual indica que, independientemente del valor que 
Declaracion tenga, los Estados estan obligados a respetar los derechos a que ella 
refiere. 

En una Opinion Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humano 
a solicitud del gobierno de Colombia, aquella tuvo oportunidad de referirse 
valor jurfdico de la Declaracion. La Corte reconocio que la Declaracion no es 
tratado de aquellos a los que se refiere la Convencion de Viena sobre el Derecho 
los Tratados, porque no fue aprobada como tal, pero que "noes ala luz de lo q 
en 1948 se estimo que era el valor y la significacion de la Declaracion como 
cuestion del status jurfdico debe ser analizada, sino que es preciso determinarlo 
el momento actual" y que "a manera de interpretacion autorizada, los Estados 
Miembros han entendido que la Declaracion contiene y define aquellos derec 
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1 C t [de la Organizacion de Estados Americanos] les a los que a ar a . . , 
a ue nose puede in terpretar y a plicar la Ca~ta de la Orgamzacwn 

hq h manos sin integrar las normas pertmentes de ella con las dederec os u , . , "] 
s disposiciones de la Declaracwn ... 

pr6ximos 

rob6 la Resolucion XXXI mediante la cual, dado que "no . =~te asegurado sin el amparo de un tribunal competente"' 
lr~~:;_:e Juridico Interamericano la elaboracion de ~n proye~to de 

al · 'n y funcionamiento de una Corte Interamencana destmada ra a creac10 
los derechos del hombre. 

te se abstuvo de elaborar el proyecto por considera~, entre ~tra~ ~osas, 
de un derecho positivo sustantivo sobre la matena constltu[Ina] un 

te, laX Conferencia Internacional Americana (Caraca.s; 1954) aprobo 
XXVII sobre Fortalecimiento del Sistema de Pro:eccwn de f!erechos 

......... ~~·~· R 1 . , n XXIX mediante la cual encomendo al ConseJO de la 
y a eso uoo · · d Corte 

continuar los estudios para el estableomiento e una 
para proteger los derechos humanos. 

Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriore~ (Santiago, 
'"''"'''"'"'""'n una Resoluci6n sobre Derechos Humanos en cuya pnmera parte 

en la elaboracion de una Convencion sobre Derechos Hu~anos (la 
6n Europea para la Proteccion de los Derechos Hum~~os y Llbertades 

habfa entrado en vigor en 1953) y en la creacwn de una ~~r,te 
a para su tutela judicial y, en la segunda, se creo la Com1s10n 
a de Derechos Humanos que, en la reforma. a la Carta de la 
en el Protocolo de Buenos Aires (1967), fue mcorporada como 

de la OEA. 

6n Interamericana 

Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos, reunida e~ San 
puso ala firma el22 de noviembre de 1969la Convenci6n Interamencana 
os Humanos. 

Estados americanos firmaron Ia Convenci6n en aquella oportunidad. Seis 
hicieron posteriormente y cuatro adhirieron con posterioridad. 
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En la fecha de elaboraci6n de este estudio son veinticuatro los Estados ameri 
que han ratificado la Convenci6n o adherido a ella y para los cuales esta vigen 

La Convenci6n entr6 en vigor al ser depositado el instrumento de ra 
de Grenada el 18 de julio de 1978. 

La Asamblea General de la OEA en su IX Periodo de Sesiones (La Paz, 1 
aprob6 un nuevo estatuto para la Comisi6n, acomodado ala Convenci6n, e hizo 
propio con el de la Corte. 

Estructura de la Convenci6n 

La Convenci6n esta estructurada, en sus grandes acapites, de la s 
man era: 

Preambulo: Contiene los prop6sitos y considerandos de la Conv 

Parte I: Deberes de los Estados y derechos protegidos. 

Contiene la enumeraci6n de unos y otros. Los derechos protegidos son 
civiles y politicos. En cuanto a los economicos, sociales y culturales los consid 
materia de "desarrollo progresivo".3 

Esta parte tiene tambien articulos sobre Suspension de Garantfas, Interpretacion 
Aplicacion y sabre Correlacion entre Deberes y Derechos de las personas. 

Parte II: Medias de proteccion 

Contiene el regimen de los 6rganos de protecci6n, a saber: Comisi6n y 
interamericanas de derechos humanos, esta ultima objeto propio del analisis 
sigue a continuaci6n. 

Parte III: Disposiciones generales y transitorias 

Contiene las disposiciones normales en los tratados sobre firma, manifes 
del consentimiento, reservas, denuncia, protocolos, etc., asi como las transi 
sabre elecci6n de miembros de la Comisi6n y de jueces de la Corte. 

El caso de los Estados federales 

Para aquellos Estados constituidos dentro del sistema federal en los q 
potencialmente, pueden presentarse conflictos entre los miembros y el Esta 
federal, la Convenci6n tiene regulaciones especiales de acuerdo con las "cuales 
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1 de dicho[s] Estado[s] cumplira[n] todas las disposiciones de la 
Conve~ci6n relacionadas con las materias. sabre las que ejerce[~] 

legislativa y judicial" y, en .~elaci6n cbo.n aquella~ cuy
1 
adcobm~e:encia 

e a los miembros de la Umon, el go Ierno nacwna e era ?mar 
· das apropiadas "a fin de que las autoridades compet~nt:s de d1chas 
dan adoptar las disposiciones del caso.para el cumphm1ento de [la] 
(Convenci6n, articulo 28). El comprom1so, por ende, de esta clase de 

fundamentalmen te poll tico. 

contrasta con el articulo 50 del Pacta de Naciones Unidas de 
Civiles y Politicos, segun el cual "[l]as disposiciones del presente Pac~o 

les a todas las partes componentes de los Estados federales, sm 
"' ...... n..,.i~ excepci6n alguna", lo que, por otra parte, correspo~de a la p.r~ctica 

Varios Estados federales, como Alemania y Canada, han rahficado 
objeciones. 

"self executing" 

de in teres es el que se refiere ala implantaci6n de la Convenci6n en 
....... ~-~."'. Como lo sefiala el articulo 2, los Estados Partes se comprometen 

internamente, todas las medidas legislativas u otras necesarias para 
s los derechos y libertades protegidos por ellas. 

........ u.~.do caracter "self executing" de la Convenci6n significa que, en los 
los que un tratado ratificado y en vigor adquiere el caracter de ley 

sucede en muchos Estados latinoamericanos, un juez podria aplicar 
las disposiciones de la Convenci6n. 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

de las disposiciones contenidas en la Convenci6n, a la Corte le son 
disposiciones del Estatuto que fue aprobado mediante Resoluci6n 
da por la Asamblea General de la OEA en su IX periodo de sesiones 

979). 

to fue reformado en el XII periodo de sesiones de la Asamblea 
1982). Igualmente, esta sujeta la Corte a su Reglamento. Hasta agosto 

el Reglamento aprobado por la Corte en su III periodo de sesiones (30 
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de julio a 9 de agosto de 1980). En la actualidad hay un nuevo Regia 
aprobado por la Corte en su XXII periodo de sesiones (9 al18 de enero de 1991). 
casos iniciados con anterioridad al 1 de agosto de 1991 siguen sujetos al 
Reglamento. 

Para efectos de este analisis utilizaremos los terminos Convenci6n, Esta 
Reglamento. Si nos refirieramos al anterior Reglamento lo precisaremos asi. 

Cara.cter de Ia Corte 

La Corte esta definida en el Estatuto como 

una instituci6n judicial aut6noma cuyo objetivo es la aplicaci6n e interpretacion 
de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (articulo 1). 

La Convenci6n no sefiala su caracter pero habla de la "independencia" de 
misma (articulo 59). 

La Corte es "independiente" y "aut6noma", es decir, no depende de 
Organizaci6n de los Estados Americanos y ejerce facultades no subordinadas. 
obstante, la Secretaria de la Corte funciona dentro de "las normas administra 
de la Secretaria General" de la OEA (Convenci6n, articulo 59) y la propia 
dentro del Sistema.4 

El presupuesto de la Corte es aprobado por la Asamblea dentro del pro 
presupuesto de la Organizaci6n. La Secretaria General de la OEA no 
introducir rnodificaciones al presupuesto elaborado por la propia 
(Convenci6n, articulo 72). 

"Instituci6n judicial" significa, por supuesto, que estamos frente a un Tri 
que administra justicia, con competencia para decidir cualquier caso con 
relativo a la interpretacion y aplicaci6n de la Convenci6n y para disponer que 
garantice ala victima de la violaci6n de un derecho o libertad protegidos por 
el goce de los mismos, la reparaci6n de las consecuencias de la vulneraci6n de 
derechos y el pago de una justa indemnizaci6n a las victimas (Conv 
articulos 62 y 63; Estatuto, articulo 1). 

Se trata de un Tribunal internacional, en el cualla litis se traba entre la ~...,.U,A~--· 
y los Estados o entre Estados, pero al que las victimas no tienen la posibilidad 
acceder directamente. El Reglamento confiere ala Comisi6n el derecho de----,.,,-
sus delegados ante la Corte, quienes podran hacerse asistir por cualesq 
personas de su elecci6n, pero advierte que 

si entre quienes asisten a los delegados ... figuran abogados representantes 
designados por el denunciante original, por la presunta victima o por los familia res 
de esta, esta circunstancia debera comunicarse a la Corte (articulo 22). 
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de la Corte y el caracter que tiene el proceso ante esta, seran 
adelante. 

amen to 

s de la Convenci6n (articulo 60) "[l]a Corte preparara su Estatuto 
ala aprobaci6n de la Asamblea General y dictara su Reglamento. 

atras, el Estatuto fue aprobado por la Asamblea reunida en La Paz en 
to vigente proviene del afio de 1991. 

se compone de siete jueces 

de los Estados Miembros de la Organizaci6n ... de la mas alta autor!dad 
reconocida competencia en materia de derechos human.os, q~e r~~nan 

requeridas para el ejercicio de las mas elevadas funcwnes JUdiciales 
a Ia ley de [su] pais (Convenci6n, articulo 52). 

e observarse, la nacionalidad de los jueces debera ser la de algun 
de la Organizaci6n (no necesariamente de un Estado Parte .en la 

y se les exige alta autoridad moral y conocimientos en ~~tena de 
s. Deberan ser abogados porque deben estar en condiciOnes de 

mas elevadas funciones judiciales, ala luz de la legislaci6n de su pais de 
aquel que los propane. 

actuan a "titulo personal" (Convenci6n, ibi~·?, es d~~ir, n~ re~r~sentan 
compromisos distintos que con la admm1stracwn de JUStlCia y con 

garantiza su independencia y su solvencia moral. 

son propuestos por los Estados Partes y elegidos por ellos en 
l':P('rPlr::~ durante la Asamblea General de la Organizaci6n. Cada Estado 

hasta tres jueces, pero solamente dos pueden tener la nacionalidad 
,.. .. _____ (Convenci6n, articulo 53). 

de los jueces es de seis afios pero pueden ser reelegidos por una vez, 
,...,.~.,u.,u...,. de doce afios. 

que sean elegidos para reemplazar a uno que falte definitivam_ente 
renuncia, etc.) antes de la expiraci6n de su mandata, completaran el 

de este y pueden ser reelegidos por una vez. 
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Los jueces seguiran conociendo de los casos "a que ya se hubieren abo 
que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no seran sustituidos 
los nuevos jueces elegidos" para reemplazarlos (Convenci6n, articulo 54.3). 

En el caso "Neira Alegria y otros", actualmente bajo conocimiento de laC 
el juez ad hoc suscit6 un problema de competencia de la Corte al ser reempl 
en el interin tres de los jueces que forma ban parte de la com posicion al ser 
el caso. El problema se suscita porque, en los textos de la Convenci6n en 
idiomas, la expresi6n "los casos ... y que se encuentren en estado de sentencia" 
coincide (en ingles, por ejemplo, se habla de "cases ... still pending"), lo que co 
a la Corte a hacer una interpretacion a la luz de los articulos pertinentes 
Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La Corte dijo que el ar 
debe interpretarse como el momento "en el cual ella entra al fondo del asunto. 
que esto signifique en tender la expresi6n 'entrar al fondo' en un senti do restri 
pues en los procedimientos nose presenta sino excepcionalmente un momento 
el cualla Corte 'resuelve' entrar al fondo, mas probablemente, un momento en 
cual resuelve no hacerlo o suspender esos procedimientos" .6 

Jueces ad hoc 

Las disposiciones de la Corte estan inspiradas, en alguna medida1 en las 
rigen la Corte Internacional de Justicia 7 y, en ellas, aparece la instituci6n de 
jueces ad hoc, que los Estados designan en aquellos casos en que tienen in teres y 
tienen un juez de su nacionalidad (Convenci6n, articulo 55.2). 

La Corte ha tenido jueces ad hoc en varios casos, con muy diversa experi 
En efecto, aunque la Convenci6n diga que" el juez ad hoc debe reunir las calid 
sefialadas" para los jueces de planta (articulo 55.3), al menos en una opor 
eso no ha sucedido y, por esa raz6n, se han generado problemas internos. 

Es explicable o, al menos, entendible que en la Corte Internacional de Justi 
que decide problemas entre Estados y relativos ala pura aplicaci6n del d 
internacional, exista esa instituci6n. Al fin y al cabo la Corte fue creada en 1919, 
una epoca en la cual el concepto de "soberania" privaba sobre todo. 

En una corte de derechos humanos la cuesti6n es mucho mas dudosa. En efe 
los tratados de derechos humanos son de aquellos en los cuales los Estados 
reciben una "compensaci6n" a cambio de las obligaciones que asumen y, si acep 
la competencia de la Corte -lo cual, ciertamente, implica un recorte a la sober 
pues deberian confiar en el tribunal plenamente. Para eso existen requisitos en 
designaci6n de los magistrados. 

Si los Estados, no obstante, entendieran que las personas escogidas para 
delicada funci6n de que ad hoc de ben reunir las calidades que la Convenci6n exi 
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"" omprendieran que, en virtud de su juramenta, (Estatuto, su vez, c . . . , . 
s independientes y no abogados del Estado, la mstitucwn, s1 

justificarse, no ocasionaria problemas en el seno de la Corte. 

estableci6 una categoria de jueces no prevista en la Convenci6n, la 
· t 

1
·nos" elegidos en el Consejo Permanente de la OEA por los m& " . 

a solicitud del Presidente de la Corte "[s]i fuere necesano para 
'~ de la misma (articulo 6.3). 

ble la utilidad practica de esta disposici6n. Queda, ~o obstan.te, la 
el Estatuto hubiera sido aprobado por la Asamblea de s1 se exced1eron 

del articulo 60 de la Convenci6n. 

tees Ia persona encargada de dirigir el trabajo de la Corte. y tiene, en 
casos, atribuciones para dictar Resoluciones, solo o previa consulta 

Permanente de la Corte (v. infra). El Vicepresidente lo reemplaza 
utas y temporales (Estatuto, articulo 12). 

elegidos para periodos de dos afios y son reelegibles. 

a de la Corte se determina por la funci6n (Presidente y 
), la fecha de elecci6n y la edad. 

tienen los privilegios e inmunidades diplomaticas de los ag~ntes 
concedidas automaticamente por los Estados Partes (Estatuto, articulo 
..... :a.lv~ Estados Miembros que las acepten y contenidas en el Acuerdo 
e Inmunidades de la Organizaci6n de los Estados Americanos de 15 

(Estatuto, articulo 15.3). 

de la Convenci6n, esos privilegios e inmunidades son los que 
erecho internacional" (Convenci6n, articulo 70), es decir, los que hoy 

la Convenci6n de Viena sobre Relaciones Diplomaticas de 18 de abril de 
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La Corte tiene un Acuerdo de sede con el gobierno de Costa Rica, suscrito 
de septiembre de 1981, el cual remite expresamente a la Convenci6n de . 
(articulo 11). 

Con el objeto de garantizar la independencia e imparcialidad de los j 
Convenci6n los exime de responsabilidad por los votos u opiniones emi 

Incompatibilidades e inhabilidades 

El articulo 18 del Estatuto menciona los casos de funciones incompatibles 
la de juez de la Corte y menciona las siguientes: 

a.- Los de miembros o altos funcionarios del Poder Ejecutivo exceptuados ] 
cargos que no impliquen subordinaci6n jenirquica ordinaria, asi como los d 
a gentes diplomaticos que no sean J efes de Misi6n ante la OEA o ante cualqui 
de sus Estados Miembros. 

b.- Los de funcionarios de organismos internacionales. 

c.- Cualesquiera otros cargos o actividades que impidan a los jueces cumplir sus 
obligaciones, o que afecten su independencia, imparcialidad, la dignidad o 
prestigio de su cargo. 

Elliteral c.- es suficientemente amplio para garantizar la independencia 
Corte. Es esta la que debe decidir en los casos de duda. Pero, evidentemente, 
el objeto de evitar roces y confrontaciones, son los Estados, al proponer 
candidates, los que deben te:r:ter presentes estas inhabilidades. 

Es, por decir lo menos, curiosa el que en el Estatuto se haya hablado S~uuu~, 
de "Poder Ejecutivo", pensando, probablemente, en una efectiva separaci6n 
poderes que no siempre se da. No parece que los miembros del Congreso, 
ejemplo, debieran ser miembros de la Corte .. En cuanto al poder judicial sires 
mas claro que no hay, notablemente, incompatibilidad. 

En cuanto a inhabilidades, estas se suscitan por haber intervenido o 
in teres en un caso. Las excusas se presentan ante elPresidente qui en esta fa 
para decidir, pero si hubiere diferencias la Corte decide. Tambien el 
Presidente (pero no otros de los jueces) puede suscitar el problema 
definitiva, sera resuelto por la Corte (Estatuto, articulo 19). 

Regimen disciplinario 

Los jueces y el personal de la Corte deberan, como es natural y obvio, "obs 
una conducta acorde con la investidura" (Estatuto, articulo 20) y responder por 
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omisiones en el cumplimiento de sus funciones ante la propia 
facuhada para solicitar ala Asamblea de la OEA la aplicaci6n de la 

rse que segun el Esta tuto, esa potestad corresponde ala Asamblea 
y n~ a los Estados Partes, como ~s lo usual en los articulos de la 
que transfieren alguna competenc1a a los Estados. 

to (articulo 6) establece la "Comisi6n Permanente" de la Corte, 
asistir al Presidente en sus funciones. 

,._u~·~~~ Permanente se compone del propio Presidente, el Vicepresidente 
jueces designados por el Presidente. 

articulos· espedficos del Reglamento (pnr ejemplo, el articulo 24.4 que 
las medidas provisionales o el 39.4 sobre designaci6n urgente de un 

en casos de recusaci6n) obligan al Presidente a consultar con la 
te. 

ca, los Presidentes de la Corte han estado muy inclinados a tomar 
importantes previa consulta con los jueces o, al.m~nos, co~ la 
te, practica muy laudable que puede contnbmr a ev1tar 

articulo 6 permite que la Corte o el Presidente en casos urgentes creen 
para asuntos especificos. 

CIA DE LA CORTE 

s que la estructura de la Corte Inter americana esta inspirada en lade 
acional y, como ella, tiene dos tipos de competencia: 

n de competencia 

Estados Partes y la Comisi6n tienen derecho a someter un caso a la 
.de la Corte" (Convenci6n, articulo 61.1). 
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La aceptacion de la competencia es opcional o facultativa y puede ser 
los Estados a traves de una declaracion separada especial e (i) incondi · 
(ii) bajo condicion de reciprocidad, (iii) por un periodo especifico o (iv) 
caso especifico (Convencion, articulo 62.1 y 2). Costa Rica, Per(t, Ve 
Honduras, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Guatemala, Suriname, 
Chile, Nicaragua y Trinidad y Tobago han aceptado la jurisdiccion de la 
todas las materias relativas ala interpretacion o aplicacion de laCon 

Para someter un caso ala decision de la Corte noes necesario que el Estado 
haya aceptado la competencia, aunque es evidente que tal requisito se exige 
el Estado demandado y si este hubiere aceptado pero bajo condicion de 
el requisito se traslada tambien al demandante. No obstante, una vez ini 
procedimiento, el Estado demandante tambien debera aceptar la compe 
pues estara sometido a los reglamentos de la Corte. 

2. Procedimientos ante la Comisi6n 

Antes de abordar un caso, la Corte debe asegurarse de que los tramites 
Comision (articulos 48 a 50) se hayan cumplido (Convencion, articulo 61.2). 
caso Viviana Gallardo et al. (Res. G-101 /81) la Corte declaro inadmisible la 
del Gobierno de Costa Rica, que formalmente habia resignado los procedimi 
ante la Comision, hacienda expreso que tales procedimientos estan esta 
como salvaguardia para los individuos. 

Esto no convierte ala Corte en instancia de la Comision, porque esta no 
organo jurisdiccional. La Corte es tribunal de unica instancia que decide si 
violacion de un derecho o libertad protegidos en [Ia] Convencion" (articulo 
una vez que los Estados Parfes o la Comision le sometan al caso (articulo 
articulo 50 del Reglamento de la Comision). "[L]a Comision tiene una 
investigadora de los hechos denunciados como viola cion de los derechos h 
consagrados en la Convencion, que es necesario cumplir en todas las hip 
menos que se trate de un caso de mero derecho [.]. Es tambien elorgano ante el 
el Estado afectado suministra inicialmente las informaciones y alegatos que 
pertinentes. Pero es, ademas, y esto constituye un aspecto fundamental de su 
dentro del sistema, el organo competente para recibir denuncias individ 
decir, ante el cual pueden concurrir directamente para presentar sus 
denuncias, las victimas de violaciones de derechos humanos y las otras 
sefialadas en el articulo 44 de la Convencion". 

Sin embargo, como la competencia de la Comision se refiere unicam 
violaciones de los derechos humanos (Convencion, articulos 44 y 45) y, en cam 
lade la Corte comprende tam bien la "interpretacion y aplicacion de las 
de la Convencion", (Convencion, articulo 62.3) resultarfa posible a un Es 
someter ala Corte, de manera directa, un caso referente a otros asuntos 
a violacion de derechos humanos, como seria lo tocante con las 
diplomaticas de los miembros de la Comision. 
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la Comisi6n ante la Corte 

Cera en todos los casos ante la Corte" (Convencion, compare , · d 
· ·, actua en defensa de la persona humana v1ct1ma e una Comiswn 

derechos y por ello la representa. 

d mas el organo del sistema de proteccion que cumple una 
de ~i~i:terio' Publico del sistema, es decir, investiga los hechos y 
el caso, a los Estados ante la Corte. 

y su interpretacion 

· b do una violacion la Corte producira el fallo, definitivo haya com pro a ' " 1' · d d 
apelacion pero si a interpretacion por la misma Corte a so 1c1tu e 

las partes" (Convencion, articulo 67). 

d la Corte Internacional de Justicia contempla la facult,a~ de 
(a~ticulo 60) y el recurso de revision (articulo 61), .e~te ultimo 

sa en el descubrimiento de un hecho.de naturaleza ~ec1s1va, ~e.c~o 
, cuando se produjo el fallo, por la parte que p1de la rev1s10n, 

•v,_ ...... q.~ue su ignorancia nose deba a negligencia': lo cual corres~on?e~ 
la practica de otras cortes internacionales y de tnbunales de arb1traJe. 
no existe explicitamente, sin embargo, en el caso de ~a Corte 

aunque, llegado el caso, la Corte habrfa de aplicarlo en vutud del 
general. 

ispondra, asimismo, si ello fuera procedente, que se r.~paren las 
as de la medida 0 situacion que ha confi~urado l.a v~l~eracwn de ~~os 
, si fuere el caso, el pago de una justa mdemmzacwn (Convencwn, 

el articulo 68.2 dispone que "[l]a parte del fall~ que ~isponga 
compensatoria se podra ejecutar en el r~spectlvo pa1s por ,;1 

interno vigente para la ejecucion de sentenCias contra el Estado · 

cion es, de acuerdo con lo anterior, el sistema para que la 
los derechos humanos no se quede en mera condena mor~l Y 1~ q.';e 

Convencion Americana de la Europea, que carece de una d1spos1c10n 
obvio, sin embargo, que no siempre, ni en todos los eventos, un fallo 

disposicion pues en muchos bastara el regreso al statu quo ante o la 
en una violacion. 

muy importante de esta jurisdiccion contenciosa son las "medidas 
que la Corte puede adoptar "en casos de extrema gravedad Y 
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urgencia y cuando se haga necesario evitar danos reparables 
personas"(Convencion, articulo 63). La Corte puede aplicar dichas medidas 
casas que tenga ante si para resolver o en "asuntos que a(m no esten some 
su conocimiento [.] a solicitud de la Comision". 

7. Informe anual 

En su informe anual a la Asamblea General de la OEA la Corte "senal 
casos en que un Estado Parte no haya dado cumplimiento a sus fallos" (C 
articulo 65) y hara las recomendaciones pertinentes. De acuerdo con el ar 
"los Estados Partes de la Convencion se comprometen a cumplir la d 
Corte" .9 

B) Competencia consultiva 

La Corte puede ser consultada (Convencion, artfculo 64) por (i) 
Estados Miembros de la OEA y (ii) por todos los organos mencionados 
capitulo X de la Carta. La Comision es uno de estos organosY' 

1. El objeto de la interpretacion 

La Corte puede dar opiniones en relacion con la interpretacion de laCon 
"ode otros tratados concernientes ala proteccion de los derechos humanos 
Estados Americanos" (Convencion, artfculo 64). La expresion "otros tratad 
interpretada por la misma Corte en el sentido de que se refiere a "toda dis 
concerniente a la proteccion de los derechos humanos, de cualquier 
internacional aplicable en los Estados americanos, con independencia de 
bilateral o multilateral, de cual sea su objeto principal ode que sean o 
partes del mismo Estados ajenos al sistema interamericano". "La Corte 
abstenerse de responder una consulta si aprecia que [.]la peticion excede los 
de su funcion". 11 

2. El procedimiento de las ophziones consuLtivas y La opinion sabre La pena de 

Respecto del procedimien to en las opiniones consul tivas, el Reglamen to ( 
55) dispone que "[l]a Corte aplicara al tramite de las opiniones consulti 
disposiciones del Titulo II de este Reglamento (que se refieren a los 
contenciosos) en la medida en que las juzgue compatibles". Sobre este 
Corte opino 

12 
que "no hay nada en la Convencion que sirva para funda 

extension de los requisitos para el ejercicio de la jurisdiccion contenciosa 
Corte al ejercicio de la funcion consultiva. Es muy clara, mas bien, que el ej 
de la competencia consultiva de la Corte esta sometido a sus propios 
que se refieren ala identidad y ala legitimacion reconocidas a los entes con d 
a solicitar una opinion, es decir, a los Estados Miembros y los organos de la 
estos ultimos, en lo que les compete". 

IIDH 63 

d tuvo origen en diferencias de criteria con la Comision 
ta :os Humanos que involucraban al gobierno de Guatemala 

Derec , 1 h b' b' t d d la pena de muerte en ese pms. Guatema a a 1a o Je a o 
1 C ~ision Permanente de la Corte y habfa pedido que su 
a o b' 'd 1 en vista de que ese Estado no ha 1a reconoc1 o a 

la Corte para casos contenciosos, se resolviera co~o cuestion 
d .. que dado que "en los procedimientos consulhvos no hay Corte IJO . 

demandados ni actores; ningun Estado es requendo a def~nderse 
fc?r'males, ya que el procedimiento no los contempla;. m~g.una 

t ' prevista rii puede ser decretada", "las razones que JUStlflcan 
es a 1' . 1 b' . en-un procedimiento separado y pre 1mmar as o Jecwnes a 
en m~teria contenciosa no estan presentes, en general, cuando se 
emitir tina opinion· consultiva". Y anadio: "La Corte reconoce, 

l 'nteres de un Estado puede ser afectado de una manera ode otra e 1 
1 

. . , 
cion dada en una opinion consultiva. Por ejemp o, una opmwn 
debilitar o fortalecer la posicion legal de un Estado en una 

ctual 0 futura. No obstante, los inter~ses legitimos de u~ Estado en 
la opinion consultiva estan adecuadamente proteg1dos por la 

ue se le da en el Reglamento de participar plenamente en estos 
y de hacerle saber ala Corte sus punt?s de ;is~~ sobre las nor~as 
a ser interpretadas asf como cualqmer obJecwn que se pud1ere 

52 del Reglamento). Por otra parte, el ret~aso q~e re~ultaria d~ la 
preliminar de las objeciones ala competenCia en el ambito co~sulhvo 

ente el proposito y la utilidad del poder que el articulo 64 
Corte para emitir opiniones consultivas. En efecto, cuando una 

a por un organa de la OEA, debe entenderse, e~ ~eneral, que 
la Corte esta destinada a asistir y orientar al sohc1tante en el 

de la mision que tiene encomendada dentro del sistema 
. Ahara bien, como ha observado un eminente jurista 
, 'una solicitud de opinion consultiva normalmente implica la 
una decision sobre el fondo por parte delorgano solicitante, hasta 
ala respuesta'(Eduardo Jimenez de Arechaga, "The amendments 

Procedure of the International Court of Justice", en Am. J.Int'l L. vol. 
9). La necesidad de evitar demoras ha impulsado, por ejemplo, la 

enmienda al Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, 
· a ese tribunal acelerar la consideracion de solicitudes de 

va (cf. articulo 103 del Reglamento de la C.I.J.). Otra enmienda al 
••;u~Lt::uto, en vigor desde 1972, exige que en casos contenciosos la Corte 

ere las excepciones de incompetencia antes de abordar el fondo. 
no ha sido aplicada a opiniones consultivas (articulo 79 del 

de la C.I.J.; cf. Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, 

Corte que "en un procedimiento contencioso, la Corte debe n~ solo 
las normas aplicables, establecer la veracidad de los hechos denunCiados 
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y decir silos mismos pueden ser consider ados como una viola cion de la Conv 
imputable a un Estado Parte, sino tambien, si fuera del caso, disponer ' 
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados' ( 
63.1 de la Convencion), en el entendido de que los Estados Partes en este 
estim sujetos a cumplir obligatoriamente el fallo de la Corte (articulo 68.1 
Convencion). En cambio, en materia consultiva,la Corte no esta Hamada a 
cuestiones de hecho para verificar su existencia sino a emitir su opinion 
interpretacion de una norma jurfdica. La Corte, en este ambito, cumple una 
asesora, de tal modo que sus opiniones 'no tienen el mismo efecto vincul 
se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa' (Corte I.D.H., 
Tratados" objeto de la funcion consultiva de la Corte (articulo 64 Con 
Americana sobre Derechos Humanos), Opinion Consultiva OC-1/82 del 
septiembre de 1982. Serie A No.1, parr. No. 51; cf. Interpretation of Peace 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, pag. 65)". 

"Por ello -continu6-la circunstancia de que la Comisi6n haya sometido ala Cor 
como 'consideraciones que originan la consulta' un conjunto de antecedentes 
reflejan las diferencias de interpretacion sobre ciertos aspectos del articulo 4 de 
Convenci6n, en ningun momento indica que esta no hay a actuado de co 
con el Reglamento o que haya incurrido en abuso del poder que le ha 
conferido como 6rgano facultado para pedir tales opiniones". 

"[E]stas conclusiones se desprenden de la premisa de que se esta frente a 
opinion consultiva, de modo que podia dudarse sobre su aplicabilidad 
realidad se estuviera recurriendo a este procedimiento para plantear un 
contencioso encubierto o, en general, en circunstancias que desnaturali 
funcion consultiva de la Corte". Como cualquier Estado interesado, en los 
opiniones consultivas, recibe copias de la solicitud (Reglamento, articulo 
puede concurrir a las audiencias y de acuerdo con la Corte, el proce · 
consultivo es flexible. 

La Corte ha proferido, hasta la fecha, las siguientes opiniones consul · 

"Otros Tratados" objeto de la funcion consultiva de la Corte ( 
Convencion Americana sobre Derechos Humanos); El efecto de las reservas s 
la entrada en vigencia de la Convencion Americana sobre Derechos H 
(artic~los 74 y 75); Restricciones ala pena de muerte (articulos 4.2 y 4.4. Con 
Amencana sobre Derechos Humanos); Propuesta de modificacion ala Cons 
Polftic_a d~ Costa Rica relacionada con la naturalizacion; La Colegiacion o 
de penodtstas (articulos 13 y 29 Con vencion Americana so bre Derechos u ... ~ ,,.., 
La expresion "leyes" en el articulo 30 de la Convencion Americana sobre 
Humanos; Exigibilidad del derecho de rectificacion o respuesta articulos 14. 
y 2 Convencion Americana sobre Derechos Humanos); El Habeas Corpus 
suspension de garantias (articulos 27.2, 25.1 y 7.6 Convencion Americana 
Derechos Humanos); Garantias judiciales en estados de emergencia (articulos 
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vencion Americana sobre Derechos Humanos); Interpretacion de la 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del 
la Convencion Americana sobre Derechos Humanos; Excepciones al 
de los recursos internos (articulo 46.1, 46.2.a y 46.2.b. Convencion 

sobre Derechos Humanos) y Compatibilidad de un proyecto de ley con 
8.2.h. de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos. 

tramita actualmente a solicitud de Argentina y Uruguay una Opinion 
sobre la interpretacion de los artfculos 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la 

que seguramente permitin1 ordenar aspectos oscuros de esos artfculos. 

~~~·",..,m,,.; .. ,,n:l de Derechos Humanos, Interpretacion de la Declaracion Americana de los 
y Deberes del Hombre en el marco del Articulo 64 de la Convencion Americana sobre 
Humanos, Opinion Consultiva OC-10/89 del14 de julio de 1989. Los textos de estas 
y de las sentencias de la Corte se publican por _ella misma y se incluyen, ademas, en 

•fn••m•>c Anuales que ella presenta ala Asamblea General de la Organizacion. 

Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, 
Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica 

Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Solamente faltan en la lista 
Unidos y algunos de los Estados anglo-parlantes del Caribe. 

Perfodo de la Asamblea General de la Organizacion- San Salvador, 1988- se suscribi6 
Adicional a la Convencion en Materia de Derechos Economicos, Sociales y 

llamado "Protocolo de San Salvador". 

-.,...,..,,,.,o., Ia Carta en la Asamblea de Cartagena en 1985 un proyecto que inclufa a la Corte 
""'··,..,_~,"~" de Ia misma fue aprobado en comisil'ln pero esa aprobacion nunca aparecio en 

del Relator. 

del Sistema, Estado Miembro es cualquier Estado Miembro de Ia OEA y 
Parte el que ha dado su consentimiento a Ia Convencion. 

"'"''£'"'"' fue planteado y resuelto por la Corte con su nueva composicion. El suscrito, en 
disidente, encontro en ello una peticion de principio porque "se pi[dio] ala Corte con 
composicion asum[ir] el conocimiento del caso ... en virtud de una interpretacion de la 

y se par[tio] de las conclusiones de esa interpretacion para suponer que deb[ fa] ser 
de Ia Corte Ia que deb[ fa] conocer de la solicitud". 

de Ia Corte Europea, articulo 57; Estatuto del Tribunal Administrativo de Naciones 
articulo 12. 

similaresaparecenenla Carta deNaciones Unidas respecto de Ia Cortelnternacional, 
94.1 yen Ia Convencil'ln Europea, articulo 53. 

52.e de Ia Carta. 

tratados" objeto de la funcion consultiva de la Corte, Opinion Consultiva OC-1 /82 del24 
de 1982. 

a Ia pena de muerte, Opinion Consultiva OC-3 /83 del 8 de septiembre de 19H3. 
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Presentaci6n 
dela 
demanda ante 
Ia Comisi6n 
lnteramericana 
de Derechos 
Humanos (Arts 

Adopci6n de 
medidas 
cautelares en 
casas urgentes 
para evitar 
dafios 
irreparables (Art 
29 Reglamento 
CIDH) 

requisites de 
admisibilidad o con 
base en informacion 
sobreviviente (Arts 46 y 

~l CADH) &I 
£ 

Demon do 
odmisible por 
cumplimiento 
con los 
requisites de 
odmisibilidod 
(Arts 46 y 48a 
CADH) 

Archivo del 
expediente si no,,,, .. 
existen motivos 
suficientes en Ia 1,,,.·. 

petici6n (Art 
48b CADH) 

Posibilidod de 
oudiencia para 
prober los hechos 
(Art 43 
Reglomento 
CIDH) 

Posibilidad de 
investigaci6n 
in loco (Art 44 •··· 
Reglamento 
CIDH) 

Propuesta de 
soluci6n 
omistoso del 
osunta (Art 
48-50 CADH) 

Preporaci6n 
del informe· 
(Art 49 y 50 
CADH) o ser 
comunicado 
las partes (Art 
49~CADH) Y-O 
los Estados 
interesados 
(Art 50.2 
CADH) 

Opiniones, 
conclusiones y 
recomendo 
nes de Ia 
Comisi6n (Art 
51 CADH) 

por et 
de las 
recomendacio
nes en plaza 
fijodo (Art 51.2 
CADH) 

recomendocio
nes en plaza 
fijodo (Art 51.3 
CADH) 

II CADH - Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos 

Decision de Ia 
Comisi6n si 
publico o no 
el informe (Art 
51.3 CADH) 

Reglamento CIDH - Reglamento Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos 

~ 

?6 



Estado Parte o Exam en Acumulacion Excepciones Procedimiento Medidasde :e. iontv Decision de Ia Senlencia.de Ia Posibilidad de 
comi;i6n someten .... preliminar de Ia de casos preliminares oral (debates) inslrucci6n, del coso por Corte de Corte. Arts 66 y demanda de 

demanda y conectados dentro de los (Art 32 R. pruebas, desistimiento o continuar con el 67 CADH (Arts interpretacion el coso ante Ia testigos y peritos examen del ·:i:i:il otorgamiento de ·:1::1 entre sf en :j:i:i!i 3Ddfas 
::::::::: 

Corte) 
::::::::::1 :::It 

por solucion 
:::t::Il casoaunen 46 a 49 R. l!l!i!~~ de Ia sentencia Corte (Art 61 un plaza de 20 posteriores a para amistosa o Corte) (Art 50 R. 

CADH y 26 R. dfasal cualquier Ia notificaci6n determinacion desistimiento presencia de 
Corte) estado de Ia de los hechos. (Art 43 R. una solucion 

Corte) demandante dela amistosao causa (Art 30 R. (Arts 34 a 41 R. Corte) para subsanar demanda (Art 
Corte) desistimiento 

defectos (Art 27 Corte) 31 R. Corte) (Art 43.3 R. 
R. Corte) ; !. Corte) 

...... 

l N t'f' .. d ! Respuesta de 
: 

0 I ICOCIOn e Posibilidad de 
~ 

Ia demanda a Est ado audiencia 
las partes (Art demandado en el especial para 
28. J R. Corte) plazo de 3 meses examiner 

(Art 29. J R. Corte) excepciones 
preliminares (Art 

t 3 J.6 R. Corte) 

: 
Plazo de 2 •••• 

semanas para Ia 
designaci6n por 
las partes 
delegado: 
Comisi6n (CIDH) y 
agente (Estado 
demandado) (Art 
28.3 R. Corte) ......, 



Los Estados Miembros y 
los 6rganos principales 
de Ia OEA pueden 
consultor a Ia Corte 
ace rca de Ia 
interpretacion de Ia 
CADH y otros tratados 
sabre protecci6n de los 
derechos humanos. Los 
Estados pueden tambien 1!1, 

consultor sobre Ia 
compatibilidad de sus 
/eyes internas con los 
mencionados 
instrumentos 
internacionales (Art 64. l 
y 64.2 CADH) 
~~D!IM 

~.~.,.,.:.;,.,,,,,.;,:,,;,:·· 

Designaci6n de los 
delegados 
(Art 51 R. Corte) 

··::.:,;,;,;,,,.~~=~:,;,;,;,:,.;.;.;,,. 

Fijaci6n por el 
Presidents del plazo 
para que los 
interesados remitan 
sus observaciones por 
escrito 
(Art 54.2 R. Corte) 

Posibilidad de 
rea/izaci6n de 
audiencia 
(Art 54.4 R. Corte) 

·:·=:·:·:·::·::::::: ,;,;,.,.;,;,;,:, .. , .. 

Ap/icaci6n de las 
reglas del 
procedimiento 
contencioso en lo 
que sea compatible 
con las opiniones 
consult/vas 
(Art 55 R. Corte) 

-., .. ,.;,;,.,,;,:,,;,;,,,.;,,,.,,. 

r------....., 
Adopci6n de opinion 
consultiva 
(Arts 48 y 56 R. Corte) 

@}:ill CADH - Convenci6n Americana sobre DereC?hos Humanos 
R. Corte - Reglamento de Ia Corte lnteramencana de Derechos Humanos 

..... 

~ 

-.1 

""' 



Cuando exista una ,,,,,, Una vez agotado ·'''!'!' Los Estados Partes 

I 
Los Estados Partes II\ 

denuncia de 1:11~ el procedimiento H concederan Ia tomaran medidas :n!~ 
tortura, los Estados ~j~ juridico interno, se M extradici6n de para establecer '!id 
deben proceder ;:;; 

somete el coso a @ toda persona su jurisdicci6n !!1!1 instancias W 
de oficio a realizar ¥: internacionales, "(!' 

acusada o sabre el delito de 1::::~ :::- condena de una investigaci6n cuya tortura (Art 12) 
del coso o proceso competencia cometer tortura 

conforme a sus penal si lo amerita haya sido 
leyes sabre (Art 8.2) aceptada por el 

Estado (Art 8.3) extradici6n (Art 11) 

Se podra utilizar Ia tl 
Convenci6n como :::1::1 

Ia base juridica i!!t 
necesaria para Ia ~~!i 
extradici6n, 'If ...... 
referente al delito 
de tartur a 
(Art 13.2) 

No se extraditara U 
ni se devolvera Ia ff 
persona requerida !@ 
si corriera peligro '~ 
su vida o fuera W 
juzgado por 
tribunales de 
excepci6n o ad 
hoc (Art 13.4) 

• 

Cuando un Estado li:M 
no conceda Ia g~ 
extradici6n M 
sometera el coso :;;1 
a sus autoridades l~~ 
competentes 

·'$-:"•" 

~ 

para su 
investigaci6n y 
debido proceso 
(Art 14) 

La decision de las ''W 
autoridades sera :::11 

comunicada al ·* 
Estado que jf 
solicit61a M 
extradici6n 
(Art 14) 

Los Estados Partes '''l 
deben informar a !![] 
Ia CIDH respecto I 
de las medidas ;. 
que adopten en t 
Ia aplicaci6n de 
Ia Convenci6n 
(Art 17.1) 

--~ 

___, 
V1 



lnformes 
peri6dicos de los 
Estados Partes al 
Secreta rio 
General de Ia 
OEA (Art 19.1 y 
19 .2) 

Transmisi6n de los 
informes al 
Consejo 
lnteramericano 
Econ6mico y 
Social y al 
Consejo 
lnteramericano 
para Ia 
Educaci6n, Ia 
Ciencia y Ia 
Cultura (Art 19.2) 

Transmisi6n de los 
informes a los 
6rganos 
especializados del 
sistema 
i ntera m eric an o, 
partes en el 
Protocolo, si los 
informes tuvieran 
relaci6n con su 
competencia (Art 
19 .3) 

Posibilidad de 
presentaci6n por los 
organismos 
especializados del 
sistema interamericano 
al Consejo 
ln·t-eramericano 
Econ6mico y Social y al 
Consejo 
lnteramericano para Ia 
Educaci6n, Ia Ciencia 
y Ia Cultura, de los 
informes relatives al 
cumplimiento de las 
dispociciones del 
Protocolo (Art 19.4) 

La Comisi6n podril 
formular observaciones 
y recomendaciones 
pertinentes sabre Ia 
situaci6n de los 
derechos econ6micos, 
sociales y culturales 
establecidos en el 
Protocolo, Ia que 
podril incluir en el 
informe anual o en el 
informe especial a Ia 
Asamblea General de 
Ia OEA (Art 19.7) 

La Comisi6n lnteramericana y Ia Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, en 
coso de que los derechos consagrados en el 
Protocolo sean violados par una acci6n 
imputable a un Estado, pueden aplicar el 
sistema de pe!iciones individuales de los 
artfculos 44 a 51 y 61 a 69 de Ia Convenci6n 
Americana sabre Derechos Humanos en 
relaci6n con los derechos establecidos en los 
arlfculos 8a, 13 (Art 19.6) 

...... s 
::r:: 

...., ...., 
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CCION UNIVERSAL DE LOS 
ECHOS HUMANOS (*) 

APROXIMACION CRITICA 

Carlos Chipoco 
humanos en la Pontificia Universidad Cat6lica del Peru y 

en la Universidad Mayor de San Marcos 

los derechos humanos como un problema exclusivamente 
Los derechos humanos involucran la protecci6n de las 

asesinato, la desaparici6n y la tortura, "habilidades" que 
podido desarrollar. Es imposible hablar de los derechos 

por ellos. Por esa raz6n, siempre he cre1do necesario 
con energ1a, presentando la historia real y no solo la 

oficiales. 

de escribir sobre un tema tan extenso como la protecci6n 
s humanos e intentar descifrar la "maquinaria" de las 

lo posible por referirme constantemente a la realidad. 
norma y realidad no esta destinada sino a criticar 

s y su funcionamiento real, verdadero prop6sito de 
Henry Steiner, el profesor norteamericano, ha afirmado 

often means fights", los derechos con frecuencia significan 
sin dar una opinion, sin Hamar ala acci6n por lo que 

esarrollaremos este capitulo a partir de una perspectiva 
texto es, pormomentos, bastante descriptivo. La diversidad 

~-~uu ... entos -y tambien de enfoques- que las Naciones Unidas 
al tema, nos han obligado a optar, en varias ocasiones, por 

vias que este organismo internacional ofrece para proteger 

s Armadas.-- Rodolfo Cerdas Cruz y Rafael Nieto Loaiza, ed. --San Jose, 
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los derechos hurnanos. Ciertarnente, nose pretende sustituir la obligatoria 
de las norrnas internacionales que debe hacer quien esta interesado en el 

La protecci6n internacional de los derechos hurnanos tuvo como ori 
de la segunda guerra mundial y la creaci6n de las N aciones Unidas. El es 
posterior ala guerra, marcado por los errores del nazismo y del fascismo, 
incorporar en el sentido comun internacional la idea de que existen 
humanos universales que deben ser protegidos, no solo por las na~,·"v"'"''"' 
tambien por el ordenamiento internacional. Se dio asi un importante a 
que se ha llarnado la declinaci6n del principia de soberania absoluta del es 
la incorporaci6n de los individuos en el Derecho Internacional. 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos consiste en el cuerpo de 
internacionales, procedimientos e instituciones elaboradas para impn_~,,,.-,,, 
ideas de que (i) toda naci6n tiene la obligaci6n de respetar los derechos h 
de sus ciudadanos y de que (ii) las otras naciones y la comunidad interna 
tiene la obligaci6n y el derecho de vigilar el cumplimiento de esa obliga · 

Los derechos humanos -y la persona humana, en general- tienen 
formas de protecci6n legal. Un primer tipo de protecci6n es la que des 
legislaci6n domestica. La protecci6n legal nacional se realiza a traves del 
Constitucional, Penal e incluso Civil. Otro tipo de protecci6n de los 
humanos es el que desarrolla el Derecho Internacional, tanto a traves del 
universal como de los sistemas regionales. Para una mejor explicaci6n 
convenga hacer una presentaci6n mas general y comparativa. 

Sistemas de protecci6n de los Derechos Humanos 

Los sistemas de protecci6n internacional de los derechos humanos son: 
sistema universal y (2) los sistemas regionales. El sistema internacional · 
normas y mecanismos de protecci6n que emanan de la Carta, la Declara 
Tratados de Derechos Humanos, mientras que los sistemas regionales co 
los tratados regionales de Derechos Humanos, tales como el sistema 
(Convenio Europeo para la Protecci6n de los Derechos Humanos y de las 
Fundamentales) y el sistema interamericano (Convenci6n Americana de 
Humanos). 

Las fuentes principales del sistema universal de protecci6n intern 
(a) la Carta de las N aciones Unidas y la Declaraci6n Universal de los 
Humanos, que dan lugar ala Comisi6n de Derechos Humanos y otros 6r 
especializados de control de las Naciones Unidas y (b) los tratados es 
sobre derechos humanos, que dan lugar a 6rganos espedficos de control, 
Comite de Derechos Humanos. 

En este capitulo discutiremos algunos temas relacionados con el 
protecci6n universal. Como ya hemos sefialado, la diversidad de tra 
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de la materia nos han obligado a ser mas descriptivos de ~o. que 
Nos concentraremos en ciertos puntos espee1flcos, 

" · portantes para la practica de la defensa de los derechos mas 1m . . 
1 

·,. d 
Latina. En primer lugar, d1scutiremos a nocwn e 

1 d rechos humanos. Como veremos, no existe unanimidad en 
OS et O pun to de vista,la fundamentaci6n ideol6gica ultima de nues r ·,. d 

< • 1 ·" de los derechos humanos reside en la negacwn e su vw acwn ,. 1 
P ello hemos querido iniciar la discusion presentando e 

. or 1' 1 1 salismo y relativismo. En segundo luga~, ana 1zaremos e va or 
chos humanos. En este punto estud1aremos lo que hemos 

Internacional de los Derechos Humanos. Para ello enfatizar:mos 
· logrado desde la aprobaci6n de la Carta de las N acwnes 

vo . u 'd tiremos la practica de la maquinaria de las N acwnes m as 
los derechos humanos. Para ello, tomaremos como ejemplos el 

de la Comisi6n de Derechos Humanos, del Grupo d~ ;rabaj? so~re 
Forzadas o Involuntarias, y del Grupo sobre Detencwn Arb1tra:~a. 

una breve reflexi6n sobre la expansion del sistema de proteccwn 
humanos y su relaci6n con la realidad de las violaciones. 

en el campo de los derechos humanos es que al mismo tiempo que 
los sistemas de protecci6n de estos derechos, se han desarrollado 

mas complejas formas de violarlos. Asi, los avances q~e ~s~a 
en los ultimos afios no constituyen centralmente un eJerc1c10 
bien de un esfuerzo por vincular la reflexi6n legal y te6rica con 

s que la realidad plantea a la defensa de los derechos 
Latina. 

"'"""'""'-"' los Derechos Humanos? 

derechos universales queremos decir que deben ser respetados 
que no deben existir excepciones a ellos2• Una afirmaci6n 
da por las organizaciones de derechos humanos es que no 

eol6gica, ni politica, ni militar, ni social, ni religiosa, ni de. indole 
ue el asesinato de un ser humano; ella expresa con clandad la 

alidad de los derechos. 

existen concepciones que plantean que los derechos humanos son 
enden del contexto cultural, de las razones politicas o de la 

seguridad del estado. En esta secci6n intentaremos explicar esta 
a aspectos de la sustentaci6n te6rica implicita o explfcitamente 

._..,~H·=" sostienen la "necesidad" de violar derechos humanos. 

tes mas interesantes de la teoria contemporanea de los derechos 
enfrenta a universalistas y relativistas. Aunque muy vinculado 
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ala realidad de los pafses africanos e islcimicos, este debate puede tener · 
rep:rcusione_s para el trabajo de defensa de los derechos humanos en 
Latma. Detras de muchas actitudes politicas y teoricas de menos 
derechos humanos -con las que usualmente nos encontramos en nuestro 
podemos observar una posicion relativista. 

El argumento de los relativistas se ha desarrollado, basicamente a 
especificidades culturales de los pafses africanos e islamicos. Esta p~stura 
que los derechos humanos constituyen un producto occidental, resultad 
horrores de la guerra mundial; una culminacion internacional de de 
tendencias y valores con tenidos en las revol uciones americana y francesa 
en sus respectivas declaraciones. Para los relativistas, los derechos ' 
una construccion teorica que tiene su origen en el discurso liberal de 
teoria del derec~o natural. ~as s~ciedades islamicas, africanas, yen gen 
tercer mundo, ttenen expenenctas culturales e historicas distintas. Para 
parte, su experiencia mas importante ha sido el colonialismo y la d 
europea~ ?'no la guerra rnundial. Sin considerar por esas diferencias, sosti 
concepciOn de los derechos humanos como normas universales intenta 
visio~es occidentales sobre los estilos de vida, las decisiones 
relacwnes entre los ciudadanos, y sus vfnculos con el estado. Los valores 
posicion privilegia son la diversidad cultural y la autenticidad nacional. 

. L Cual es el alc~n.c_e de los der~chos humanos? Sison los derechos que el 
hene por su condtcwn de tal, ;_como es posible afirmar su relatividad? 
brevemente la evolucion del relativismo cultural y sus repercusiones. 

a. Origen del relativismo cultural 

En ~u ~orma moderna, el relativismo cultural surgio como una resp 
evolucwmsmo cultural. El evolucionismo sostenia que las sociedades h 
desarro~lan desde ~n estado de primitivismo o salvajismo hasta un 
modermdad. Asumtendo una especie de darwinismo social el evo 
cultural estableda como pun to de llegada del desarrollo la civilizacion 
ya que el comun de sus juicios estaban basados en valores o'ccidentales. 

El evolucionismo cultural con tenia un marcado perfil racista. La gente 
c~lta era, ~; acuerdo con esta teorfa, la menos inteligente y Ia que p 
ptgm:nta~wn oscura de la piel. AI atacar esta concepcion, el relativismo 
c~~~tltuyo u~a r~accion progresista a las teorias vigentes en su epoca. 
visiOn eu.r~centnca y racista del progreso y la cultura. El aspecto mas 
del relatlvtsmo cultural es su capacidad para cuestionar Ia uni 
estandares para analizar diversas culturas. Los defensores del relativismo 
buscaban n~ solo de~ostrar que los patrones de moralidad y 
cul~urales, smo ta~bten cuesti~nar el etnocentrico supuesto de que la 
occidental es supenor a las demas; para ello intentaban mostrar que las 11 
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·vas" pueden ser mas complejas y sofisticadas que las 

cultural, sin embargo, ha recibido un fuerte ataque en torno a sus 
. Diversos autores han criticado elllamado a una tolerancia 

de ese etnocentrismo moral. 

tivismo no implica tolerancia, el criticismo moral se mantiene 
viable para el relativista. La mayor contribucion del relativismo 
de la tolerancia sino su preocupacion por la aculturacion. Al 

sobre el poder de la aculturacion, el relativismo puede ser 
tralizar los prejuicios incl uso en los casos en los que la tolerancia 

de la teoria. El relativismo es compatible con la existencia de 
trans-culturales. 

cultural frente a universalismo 

cultural es un hecho innegable. Las reglas morales y las 
ales evidencian una asombrosa variabilidad cultural e historica. 

relativismo cultural mantiene que, al menos algunas variedades 
"~-'' ..... " ser criticadas por extranjeros. 

radical del relativismo cultural podria mantener que la cultura es 
de validez de un derecho moral o de una norma. El universalismo 

trario, podria mantener que la cultura es irrelevante para juzgar 
derechos morales y las normas, que serf an universalmente validos. 

de los derechos humanos se podrian distinguir, en generat tres 
s para la variacion cultural: la sustancia de los derechos humanos, 
que ellos reciben y la forma en que son implementados. 

d de la naturaleza humana obliga a desarrollar en el campo de los 
una significativa flexibilidad para las variaciones interculturales. 

que todos los derechos dependen de la cultura y de los roles que 
mantiene el relativismo cultural, entonces se podrfa poner en 

misma de derechos humanos, derechos que los hombres 
su condicion de tales. Hoy esa posicion es moralmente indefendible. 

en las que la penetracion de las nociones de derechos 
causar desasosiego, son, actualmente, la excepcion mas que la 

parte del tercer mundo se ha producido una occidentalizacion 
. penetracion cultural por la via del estado moderno, del dinero, de 
Y la extension del mercado. El desarrollo del capitalismo -que, entre 
· intercambio de mercandas- ha conllevado un extenso 

al de valores y creencias. Se ha desarrollado una cultura de 
incluso mas alla de la occidentalizacion. En otras palabras, es muy 



86 
ANTOLOGIA BASICA EN DERECHOS HUMAN OS 

dificil hallar hoy en dia culturas tradicionales que permitan justificar 
cultural en sus formas extremas. En much as ocasionesl el relativism

0 mas bien una teoria dirigida a justificar practicas autoritarias de 
tercer mundo. 

En el caso de America Latina, tambien se ha defendido la rela 
derechos humanos. El in ten to teo rico mas serio en este sentido ha sido 
por Howard Wiarda, aun cuando el diga que nolo es I representa un 
claramente relativista, el es un academico estadounidense, 
politicas en la Universidad de Massachusetts, en AmhersP. Dis 
exterior americana en torno a los derechos humanos- especificamente, 
de la politica llevada a cabo por la administracion Carter- Wiarda 
posicion nihilista en torno a estos derechos y fundamenta una suerte 
culturallatinoamericano. Niega que los derechos humanos tengan 
comun a las distintas sociedades. 

Para Wiarda, lo latinoamericano es parte del mundo occidental solo 
Nuestras concepciones y practicas de los derechos humanos 
occidentales, por un lado a causa de "el problema de la poblacion 
nuestros paises y, por otro1 debido a nuestros orfgenes asentados en 
cuasi-feudal, semi-medieval parte de Occidente, con una fuerte tradi 
basada en el pensamiento de Rousseau". Asi, nuestra concepcion 
tiende a ser grupal, nuestra concepcion de pluralismo configura un 
limitado, nuestra concepcion de democracia se vincula con lain 
sentimiento del pueblo, haya o no elecciones democraticas. Si bien 
radicalizacion del relativismo podria justificar las dictadurasl el pl 
que nuestros pueblos tienen una concepcion distinta -eviden 
restringida- de la democracia, hace bastante peligrosas las conclusiones 
En efecto, siguiendo su razonamiento, desembocariamos en la idea 
ausencia de derechos humanos en nuestros paises esta relacionada 
identidad cultural. Oponerse a ellos frontalmente seria etnocentrista, 
"imperialista". La actitud de tolerar, aceptar las violaciones a los 
humanos, aparece asi como una consecuencia logica de esa consideracion 
por la diversidad. 

c. Algunas crfticas al relativismo cultural 

Hemos resumido las principales criticas a las concepciones rela · 
puntas: 

(i) El relativismo cultural no toma en cuenta diversos factores que 
viola cion a los derechos humanos una practica no cultural sino 
politica. El primer punto a considerar es que las violaciones a los 
humanos tienen un origen politico. Elias no son expresiones de las 
costumbres ancestrales de los dictadores o los miembros de 
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. mantener el poder politico usando 
medw~ ~=r~ como resultado de su conviccion de 

y represiv te~erlo. Es una crisis politica, de gobierno 
para mban es para la existencia de las violaciones de 

las as " 11 
'"c...... · ta "comprension cultural de e os. y no una Cier 

t m bre tradicional 0 una caracteristica es una cos u 11 f 
que t las culturas? LO hay en e as uerzas permanen es, 1 1 n 

·au ....... J, d T cil sostener que los valores cu tura es so 
muy 1 1 decir que carecen de oposicion interna. En 

, es ' d' . 1 de donde se aplican costumbres tra l~IOn~ es 
mu'er or ejemplo, existen grupos, orgam~acw~es y 
ca~bi!:.su pro pia cultura radicalmente. Asll ~a .misma 

. t di'da desde una suerte de relatlvismo. a ser en en 

los derechos humanos son occidentales, solo con. base 
Locke la teoria del contrato social y a partir del 

co:wmen~os fueron alentados por los paises llamados 
1 s aises europeos y Estados Unidos? Es bastante 
1° p derechos humanos son nociones europeas o 

que os d · 1 Africa o en El horror del genocidio no se pro UJO en e -
.a Euro a hace menos de cinco decada~. r::ast~ _Jos an.os 

Unidos er~ un pais con prt\cticas de discnmmacwn raCJal 
1 . 1 Si algo nos ensefia la historial es que los de:echos 
a ·~~~ropiedad exclusiva de los p~ises del norte, as1 como 

han sido exclusividad de los paises del sur. 

trismo velado al afirmar que los derechos hu.manos 
. d d de los "occidentales"l y que los afncan?s~ prop1e a op1as 

latinoamericanos deben mantenerse con sus pr 
o hay detras de esta idea un menosprecio por las culturas 1~~ 

-vistas des de una perspectiva relativista- "no son ~a paces. I 

"no merecen" tener derechos humanos, a diferenCia 
:;:nccJoentales? 

· · · d no borar una nueva interpretacion del prmclpl~ e -
La interpretacion clasica de este principia s~stl~n~ que, 

OS derechos humanos, un gobierno no puede discnmmar a 
1' ·' tc Una en razon de su raza, de su sexo, de su re Igwn, e . 

amplia podria sostener que el gozo de estos derechos no 
de la pertenencia del individuo a un determinado estado. El 

. , d b , finado a las fronteras no-discriminacwn no e ena ser con , . 
ta manera podria suponerse que excluye de su ambito los 

a los de~echos humanos basados en tradiciones locales. 
en razon de la pertenencia a tal o cual cultura. 
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En America Latina podemos identificar tres nociones que relativizan 
universal de los derechos humanos; relativizacion que permite a algunos 
sostener que ciertas personas carecen de derechos humanos. (a) La 
"seguridad nacional", (b) el relativismo cultural, (c) la concepcion de a 
grupos alzados en armas, que consideran que los derechos son solo de 
de individuos. 

El primer caso ha sido analizado con detenimiento por Hernan M 
La seguridad del estado y los Derechos Humanos. Al sostener que el enfren 
los enemigos de la nacion es un enfrentamiento irregular, y no diferenciar 
rivales armadas y rivales politicos,la nocion de "seguridad nacional" sos · 
algunas personas -"los subversivos" o "terroristas"- y sus simpatizantes no 
derechos, remarcando que estos estan subordinados ala seguridad de la 
para defender la seguridad nacional es necesario violar los derechos h 
entonces hay que hacerlo. El problema es que son unas pocas personas 
deciden (por supuesto, arbitrariamente) que es la nacion, asi como cuales 
medias que permiten garantizar su seguridad. Como ya hemos sostenido,la 
comprende el estado, el territorio y los ciudadanos, por lo que es un contra 
el pretender garantizar la seguridad nacional violando los derechos de q 
constituyen componentes basicos de la nacion: los propios ciudadanos. 

Aunque parezca insolito, esta posicion es similar a la que plantean 
grupos politico-militares como Sendero Luminoso. En el discurso de estos 
el valor que se apela para justificar la violacion de los derechos humanos ya 
la seguridad nacional, sino la "revolucion". En este caso es el partido -sin 
cuenta ala poblacion, o a las mismas clases que dice representar- quien decide 
beneficia o perjudica ala revolucion, y subordina a este criteria los derechos 
personas. Lo absurdo es que la clase que teoricamente constituye la "razon 
revolucion" nunca es consultada, y silo es, generalmente la decision del p 
marcha contra su voluntad4 . 

Nuestra conclusion es muy clara: los derechos humanos son univers 
constituyen un mfnimo de derechos que no solo forman parte de la tra 
politica de Occidente, sino que han pasado a formar parte de la herencia de 
humanidad. Aun en las sociedades con patrones culturales mas diversos 
grupos que promueven el respeto de los derechos humanos. Por otros lado, 
universalidad de los derechos humanos no es solo un tema politico o filos 
partir de la Carta de las Naciones Unidas,la Declaracion Universal y el 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, estos se han afirmado 
claridad como derechos de Ia humanidad, tal como mostraremos en Ia sigui secci6n. 

Sin embargo, el relativismo cultural plantea un reto crucial. La comunid 
internacional debe desarrollar patrones universales de aplicacion de los d 
humanos y, al mismo tiempo, respetar las practicas y valores culturales de 
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uesta a este reto no esta, sin embargo, en 
del mundo. La resp 1 d los derechos humanos; ello solo 

tar el alcance uni versa e El reto puede encararse a 
actitud de toleranci~ frente a los a~a~so~~ proteccion de practicas 

de vias nacwnales, prop ' t' do buscar los 
1 d rechos humanos. En ese sen 1 ' . 

nose opong~n a los e tonomos que permitirian construu una 
Y nacwna es au d' t ~L~·&--·.s d hos humanos es una tarea pen 1en e. de los erec 

de los derechos humanos 

. . nto ue da origen al actual orden 
desde laPaz de Westphalia, eve qt dominada por los estados .. 

. 1 ha estado enteramen e 
escena internacwna . 11 individuos no tienen rol alguno, 
clasicos de Derecho Intern~cwn~ ~~s Por ello el or den internacional 

. a a las relaciones entr_e os ~s a . , 1 'teccion de los derechos 
d el Derecho Internacwnal mcorporo a pro cuan o · d 

dentro de sus propws esta os. . 

1 . ten tres fases en el desarrollo de las 
de afirmar que, en genera ' exish en el sistema de las N aciones . , de los derechos umanos de proteccwn 

on de convenciones y declaraciones 

. 'os de asesoria estudios y reportes iniciales serv1c1 ' 

d'mientos para la recepcion de 
establecimiento de proce 1 . d los derechos humanos 
en torno a violaciones masivas e 

Carta de las Naciones Unidas 

" . roduce en la escena internacional con la 
ino "Derechos H~manos se ~nt io de 1945. Enel Conveniolnternacional 

de las N aciones U mdas' el26 de JUnN . no aparece el terminos. Es te . , 1 L · de las acwnes, 
'que constltuyo a_ Iga. , r inal or los derechos human?s en 

no fue sir:o fiel refle~o del ;nter;;4~:lgcont!to hist6rico habia cambiado. 
Internacwnal de la epoca . En .d' tra los derechos de las personas . 1 h res comeh os con 1 

hemos sefialado, os orro . . , ·mode derechos entre os 
'bTd d de constltmr un mim . 

la guerra y la posi 1 1 a d' t 1 Carta se reconociera la existenoa b . o a que me Ian e a . d d d vencedores a neron pas , 
0 

a pensar en la neces1 a e 
derechos minimos de las personas, asi com 

protecci6n legal para elias. . 

,,", . . . ·m licaba dejar de !ado Ia facultad cas! 
Por si sola la idea fue revolucwnana. 1 p · t os y avanzar hacia una 

' d' · · sus asuntos m ern . ~&oluta de los estados par~ . mgl~os deberes de los estados ante los indiv!duos. ~"~gulacion internacwnallos hmites Y 
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Es necesario recordar, sin embargo, que no fue una decision sencilla, ni 
el apoyo inmediato de los estados. Los principales defensores de la ca 
derechos humanos durante la constitucion de las Naciones Unidas 
organizaciones no-gubernamentales, que accedieron a un status que les 
ejercer presion y convencer a los representantes estatales sensibles a los 
humanos. 

A pesar de que la Carta y el desarrollo de los derechos humanos ..... ~.J ... Cj 

cuestionaron las antiguas teorias de la soberania absoluta del estado en 
relaciones entre individuos y estados, el planteamiento se mantuvo e 
ambitos de las relaciones internacionales. El planteamiento no dejo 
expresion en la Carta: el articulo 2(7), que prohibe la interferencia en 
internos de los estados. La dualidad de principios aun presente en el 
In ternacional ha deja do espacio para que algunos paises red amen la a · 
principia de soberania cuando se les exige que respeten los derechos de sus 
ciudadanos. 

La Carta de las N aciones Unidas, que tiene el status juridico de un 
refiere a los derechos humanos eo nomine en siete oportunidades7. 

articulos se refieren a las obligaciones de los Estados Miembros en rei 
siete provisiones8• 

La Carta proclama que uno de los propositos de las Naciones U 
desarrollar y estimular el respeto por los derechos humanos9• Pos 
el capitulo sobre Cooperacion Internacional Economica y Social, los ar 
56 ratifican la misi6n de promocion de los derechos humanos y el 
todos los estados de actuar e!l consecuencia con ello. Como se desprende 
textos, no hay precision en la definicion de derechos humanos yen la 
Naciones Unidas al respecto. Sin embargo, como bien anota B 
provisiones sobre derechos humanos contenidas enla Carta han tenido imp 
consecuencias: 

(i) Los derechos humanos fueron internacionalizados. AI 
derechos humanos en un tratado internacional com.o la Carta de las 
Unidas, los Estados Partes reconocieron que los derechos de los · 
ya no eran atributo exclusivo y ~xcluyente de su jurisdiccion in 
pasaban a ser parte del Derecho Internacional, yen consecuencia, 
convertian en un deber juridico-estatal. 

(ii) Se confirio a las Naciones Unidas la autoridad suficiente para 
definir y codificar los derechos humanos. Al precisarse la obliga 
Estados Partes para cooperar en la promoci6n de los derechos h 
Carta cre6 el marco juridico que permiti6 y justific6la posterior 
positiva del Derecho Internacional de los derechos humanos. El res 
como hemos vis to, es el am plio cuerpo de normas legales para su 
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el camino a que la propia organizacion estableciera mecanismos 
el cumplimiento de la obligacion de promover los derechos 

Las provisiones sobre derechos humanos contenidas en la Carta 
no solo el desarrollo del derecho de los derechos humanos sino 

la posibilidad de establecer mecanismos para controlar el 
de la obligacion asumida por los Estados Partes de promover 

los derechos humanos. Mas adelante estudiaremos estos 
y sus efectos practicos. La Carta autorizo al Consejo Economico 

t::"l""._ ... -.. .... -..~ comisiones para la promocion de los derechos humanos. 
se constituyola Comision de Derechos Humanos, que finalmente 
papel"central en la implementacion de estos mecanismos. 

, escasos los logros generados por la Carta de las N aciones 
decir que con ella se inicio el rapido proceso de proteccion de 

u .. uuu· .... ~ tales. 

Universal de los Derechos Humanos 

de la declaraci6n 

dudas quedaron despejadas con la aprobacion de los articulos 
humanos en la Carta de las Naciones Unidas. Si bien se consigno 
tal de promover los derechos humanos, surgieron interrogantes 

misma de derechos humanos. No existia unanimidad en torno 
derechos humanos, ni sobre su alcance, ni sobre el sistema 
gerlos, etc. El origen de la declaraci6n esta, pues, en la necesidad 
contenidos de los derechos humanos, ante las diversas menciones 
las Naciones Unidas hada de ellos. La Comision de Derechos 

de buscar esas definiciones durante sus primeros afios, que 
, .... ~ ..... ~ .... como los afios de "busqueda de consenso en las normas 

de la Comision fue realizado por un selecto y especializado 
y juristas. La convocatoria a esta labor fue amplia en 

y plural en h~rminos politicos. Se decidio elaborar, en primer 
Universal, en segundo Iugar, un tratado espedfico y 

de medidas de implementacion de ambos textos. 

tualizado que la Declaracion fue posible gracias a una combinacion 
, ideologicos y filosoficos. Sin embargo, es posible afirmar que, 

el debate previa ala aprobacion del documento expresara una 
el bloque sovietico y los paises occidentales, el factor clave para 

haya sido una determinada correlaci6n internacional de fuerzas, 
en una presencia politic a y militar en la escena internacional como 
on ideol6gica contra el fascismo. No compartimos la tesis de 
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Cassese, segun la cualla Declaracion constituyo en ellargo plazo una vi 
occidente. Afirmamos, como el mismo sefiala, que mas bien constituyo una 
para la humanidad. Tanto la postura occidental, que impulsaba los 
Individuales, como la defendida por el bloque sovietico, que acentuaba los 
Economicos y Sociales, estan expresadas en la Declaracion. Ella no serfa la 
si uno solo de los bloques la hubiera disefiado. El resultado es una clara 
que no resulta de una imprecision ideologica, sino del espacio mfnimo en 
los paises podfan ponerse de acuerdo10• Si se toma en cuenta el contexto, se 
afirmar que la Declaracion fue mucho mas alla de la realidad de la mayor 
pafses que la suscribieron. Por ello, no creemos acertado ver en ella 
victoria polftica de occidente". 

b.2. El contenido de Ia Declaraci6n 

De acuerdo con Rene Cassin, uno de los padres de la Declaracion, ella 
en cuatro pilares fundamentales, que agrupan la mayorfa de los articulos: 

(a) Los derechos personales. Se trata de los derechos basicos de la 
humana. Son los artfculos tercero al decimo segundo, entre ellos el 
ala igualdad, derecho ala vida, ala libertad y ala seguridad, ala pri 
etc. 

(b) Los derechos que pertenecen al individuo en relacion al grupo 
cual participa. Son los articulos decimo tercero al decimo septimo: 
a la privacidad de la vida familiar y derecho a casarse, la 
movimiento dentro del pais o fuera de el, derecho a tener una n 
derecho al asilo en caso de persecucion, derecho ala propiedad y a 
unar~i~on. -

(c) Las libertades civiles y los derechos politicos. Estos derechos tienen 
con la participacion en el gobierno y la competencia democratica. 
articulos decimo octavo al vigesimo primero, que defienden la 
pensamiento y expresion, la libertad de asociacion y asamblea, el 
voto y a participar en elecciones, y el derecho de acceso al gobierno 
administracion publica. 

(d)Los derechos de naturaleza economica o social. Operan en la 
trabajo, de la educacion yen la dimension social, las obligaciones 
individuos y del Estado frente a los ciudadanos. Son los artfculos 
segundo al vigesimo septimo: derecho al trabajo y ala seguridad 
igual paga por igual trabajo, a formar y asociarse con sindicatos, al d 
ala salud, ala educacion y a participar en la vida cultural de la 

El articulo vigesimo octavo se refiere al derecho de toda persona a 
establezca un orden social e internacional en el que los derechos hum 
efectivos. El articulo vigesimo noveno se refiere a los deberes frente a los 
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'El rticulo trigesimo -el ultimo- afirma que nada en la Declaracion 
:.~>C • ..,,a_c.., para autorizar actos que tiendan a suprimir los derechos 

la amplia gama de derechos comprendidos e~ la Declaracion, 
importantes quedaron fuera: entre ello.s .~sta el derecho a la 

minorias nacionales y el derecho a la petlcwn. 

sabre el valor jur{dico de la Declaraci6n 

son una expresion no obliga tori a de la opinion de la Asamblea 
Naciones Unidas. Por ello, se ha generado una discusion academica 

si la Declaracion Universal de los Derechos Humanos obliga o no 
s. 

ha afirmado que la Declaracion unicamente tiene validez en el 
Los estados no estarian legalmente obligados a cumplirla, aim 

JHLidV.LL supone una contradiccion con _los estandares aprobados por 
En el curso del debate sobre la propuesta de Declaracion, una 

de delegados afirmo que su validez estaba dada por su caracter 
. Esta posicion tambien es asumida por algunos academicos 

Alfred Rubin. Desde esta perspectiva se sostiene que la vasta 
paises miembros de las Naciones Unidas no reconocen valor 

ala Declaracion. Se afirma, ademas, que las obligaciones en el 
humanos pueden ser asumidas exclusivamente a traves de 

~,...,_,,..,,.,.., Louis Henkin sostiene que la Declaracion es un objetivo 
, noun tratado, una exhortacion, ni una obligacion. Para el, los 

de desarrollo de la proteccion de los derechos humanos no han 
no-obligatorio del documento. No se ha contado con 

s para que los mas de 100 estados incorporados a las N aciones 
1948, se adhieran ala Declaracion, a pesar de que la gran mayoria 

ado, de una u otra manera, su conformidad con ella. 

se afirma que la Declaracion tiene ciertas repercusiones legales. 
de aprobacion, algunos delegados afirmaron que la Declaracion 

interpretacion de la nocion de derechos humanos contenida en la 
tratado- y que, en consecuencia, a pesar de no obligar en tanto 

supone un reconocimiento legal de los derechos humanos. Asi, a lin 
no tener obligatoriedad juridica, al interpretar los derechos 
la Carta, si obliga; por lo menos, a los Estados Miembros de las 

parte, afirma que por lo menos algunos de los derechos contenidos 
constituyen parte del Derecho Internacional consuetudinario; es 

tituido en obligaciones en la medida en que son costurnbre 
Para establecer cuales son estos derechos, el autor recurre a dos 
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indicadores: i) las veces que un derecho ha sido repetido por otros 
internacionales sobre el tema; y ii) la confirmaci6n de este derecho porIa 
nacional, basicamente a traves de Ia incorporaci6n en las consti · 
nacionales y de su aplicaci6n por las cortes. 

Otros autores sostienen que los derechos humanos son parte del jus 
en consecuencia, constituyen obligaciones internacionales extr"'-... n ....... 

AI margen del debate sobre el valor juridico de Ia Declaraci6n, Io 
su importancia politica en el orden internacional fue y sigue siendo 
AI igual que la Carta, ella fue un pun to de partida importante para Ia 
e internacionalizaci6n de los derechos humanos. 

c. El Pactolnternacional de Derechos Civiles y Polfticos y el de Derechos 
Sociales y Culturales 

Los pactos fueron producto de las tareas que se impuso la C 
Derechos Humanos. <Las viejas polarizaciones fueron entre "derechos 
vs. soberania nacional", "libertad individual vs. necesidades com 
sociales". El impase, sobre todo en la ultima discusi6n>, se resolvi6 
siguientes acuerdos: (a) se efectuarian dos pactos, uno de Derechos Civi 
de Derechos Politicos (b) la maquinaria de control, <el comite a 
protocolo adicional> se haria a voluntad de las partes12• Una de las 
mas importantes de estos pactos fue la ampliaci6n de los derechos h 
ejemplo, ambos consignan el derecho ala auto-determinacion, como parte 
La constituci6n de un mecanisme de control como el Co mite de Derechos 
fue producto del Pacto de De~echos Civiles y Politicos. 

c.1. Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y C 
de diciembre de 1966). 

c.2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos (2 de junio 
Protocolo Facultative del Pacto Internacional de Derechos 
Politicos (16 de diciembre de 1966). 

d. Otros Convenios Internacionales sabre Derechos Humanos 

d.l. Convenci6n para la Prevenci6n y la Sanci6n del Deli to de 
(9 de julio de 1948). 

d.2. Convenci6nlnternacional sobre la Eliminaci6n de Todas las 
Discriminaci6n Racial (21 de diciembre de 1965). 

d.3. Convenci6n Internacional sobre la Represi6n y el Castigo del 
del Apartheid (30 de noviembre de 1973). 
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venci6n sobre Ia Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n 
Ia Mujer (18 de diciembre de 1979). 

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
antes (10 de diciembre de 1984). 

cion de los derechos humanos 

no tiene forma de ser implementado si no existen medios para 
ci6n. A nivel domestico, ese papelle corresponde a las cortes. En 

Naclones Unidas, tanto el sistema de protecci6n de los derechos 
............ ~ .. -- por la Carta como el sistema de protecci6n generado por los 

tratados han generado sus propios mecanismos e instancias de 
in ten tar un analisis complete de los mecanismos internacionales, 

o solo seleccionar algunas de las instancias de control de los derechos 
dentro del sistema de las Naciones pnidas, son las mas utilizadas 
latinoamericanos y que ejemplifican toda la compleja maquinaria 

,u ... u~·~, una primera instancia de control de los derechos humanos, 
y con limitaciones impuestas por su caracter politico, ha sido la 

Ella aprob6la Declaraci6n Universal. Bajo el articulo 13 de la 
a debe promover estudios y hacer recomendaciones con elfin de 

derechos humanos y ayudar a hacerlos efectivos. Desde 1948, la 
bado diversas declaraciones o convenciones en temas como 

n racial, apartheid, refugiados, derechos de la mujer, 
trimonio, nifiez, juventud, extranjeros, asilo, minusvalidos, tortura, 

,rn.O'r<=><:: 0 social. 

articulo 62 de la Carta, el Consejo Econ6mico y Social puede "hacer 
con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y 

de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades". 
compuesto por 54 miembros y se reline en dos sesiones al afio. El 

s humanos se debate usualmente en la sesi6n de primavera del 
del Consejo, en el cual estan representados los 54 miembros del 

casos, el consejo discute directamente un tema de derechos 
por este comite. 

asistencia en el tratamiento del tema de derechos humanos, y por 
Carta, el Consejo Econ6mico y Social ha establecido la Comisi6n de 

Esta ha establecido a su vez la Sub-Comisi6n sobre la Prevenci6n 
ci6n y para la Protecci6n de Minorias. 
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Breve esquema de los procedimientos 

(i) Los procedimientos temdticos 

- Grupo de trabajo sobre desapariciones 

- Relator especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias 

- Relator especial sobre la tortura 

- Relator especial sobre libertad religiosa 

(ii) Las resoluciones sobre pafses especificos 

R. 1235 Aud. publica. 

R. 1503 

a. La Comisi6n de Derechos Humanos 

La Comisi6n de Derechos Humanos fue establecida por el Consejo E 
y Social en 1946. Hoy en dia, tiene un mandato extenso. Puede realizar es 
elaborar propuestas de normas internacionales para la protecci6n de los 
humanos e investigar violaciones. Estas facultades han sido producto de una 
evoluci6n en las concepciones sobre el rol de la Comision en la prote 
promoci6n de los derechos humanos. 

a.l. La historia de la Comisi6n 

Para en tender la situacion actual, los limites y las posibilidades de la 
en el Ambito de los Derechos Humanos es indispensable hacer un poco de his 
Tolley divide la historia de la Comisi6n en cinco etapas: 

a.1.1. Sentando las bases del sistema: 1947-1954 

En esta etapa la Comisi6n desempefia un invalorable papel en la 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es, quizas, la fase mas 
de la Comisi6n. En diez sesiones -sostenidas entre 1947 y 1954- los 
fundadores establecen los procedimientos y las prioridades de la 
Durante esta etapa, se le otorga un enfasis central ala aprobacion de normas 
los derechos. Se aprueba la Declaraci6n Universal y se recomienda ala As 
Generalla aprobaci6n de los dos pactos: el de Derechos Civiles y Politicos y 
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. 

En esta fase la Comisi6n se limita a hacer recomendaciones en el campo 
derechos humanos, y establece su incompetencia en relaci6n con 
denuncias sobre violaciones. Se inicia asi un periodo de 20 aftos de autolimi 

IIDH 97 

las expectativas que genero la Comisi6n fueron altas: entre 1952 y 
660 comunicaciones que alegaban violaciones. El Consejo Econ6mico 
resolvi6 que la Comision no tenia poder para actuar en peticiones 

;que sus miembros no debian revisar pedidos espedficos realizados 
· Se dedic6 a elaborar el derecho de los derechos humanos. 

para esta autolimitaci6n fueron la necesidad de establecer un 
desde el cual controlar el cumplimiento de los derechos humanos 

los estados. Sin normas aprobadas, era muy dificil discutir si 
se habia producido o no una violacion. 

La Promoci6n de los Derechos Humanos: 1955-1966 

aprobar la Declaraci6n y los Pactos,la Comision tenia la alternativa 
normas mas espedficas o desarrollar un sistema de revision de las 

desarrollar un sistema para prqteger vfctimas, la Comision 
los Estados Unidos- decidio iniciar una etapa de promocion de los 

. El plan de acci6n para la educadon y promoci6n de los 
incluia un servicio de asesoria, estudios globales e informes por 

to de los paises del Tercer Mundo en las Naciones Unidas, luego 
· descolonizacion, fue un elemento determinante para los cambios en 

frustraci6n por la ausencia de un sistema de implementacion y 
denuncias individuales se hizo patente entre miembros del Tercer 

ciones no-gubernamentales. En 1967, la Comision aumento 
otorgandose 20 posiciones a paises del Tercer Mundo, de 

base estrictamente regional. Africa: 8 posiciones, Asia: 6 posiciones, 
: 4 posiciones, America Latina: 6 posiciones y Europa Occidental y 

El inicio de la implementaci6n: 1967-1979 

miembros de la Comision, especialmente los representantes de 
se incorporaron decididos a combatir la discriminaci6n racial y a 

de auto-determinacion; actitud sin duda determinada por su 
......... '".~. •• anti-colonial. No sa tisfechos con diseftar normas internacionales 

el caracter de crimen al apartheid ni con conducir estudios sobre 
......... v •.• ,estos representantes buscaronnuevos poderes para enfrentar 

de derechos, en especial las relacionadas con la discriminacion 
tado de ello, la Comision repudio su autolimitacion de 1947 y 

Econ6mico y Social medidas especificas y poderes para enfrentar 

8 (XXIII) de 1967 inicio los cambios mas significativos en la 
omisi6n durante este periodo. Se aftadio ala agenda el tema de las 
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violaciones y se autoriz6 a la Sub-Comisi6n a hacer lo mismo. Se e 
poderes de la Sub-Comisi6n bastante mas alla de la prevenci6n de la dis 
y la protecci6n de las minorias -su mandato original- solicitandole llevar 
Comisi6n cualquier caso que revele consistentes violaciones a los d 
humanos. El Consejo Econ6mico y Social apoy6 el acceso de la Comisi6n y 
Comisi6n a comunicaciones individuales; sin embargo, rechaz6 otorgarle 
para investigarlas. La Resoluci6n 1235 (XLII) otorg6 ala Comisi6n capacida 
hacer estudios completos de casos y presentar informes13

• A pesar de lo 
sus facultades, estas rom pian los Hmites que se impuso la pro pia Comisi6n 
antes. Contestando las observaciones sobre la contradicci6n entre las 
conferidas por el procedimiento 1235 y el articulo 2(7) 14 de la Carta, se 
cuando se produce un caso de gruesas violaciones de derechos humanos, 
de ser un as unto de jurisdicci6n interna y que, por tanto, el estudio au 
la resoluci6n no constituye una intervenci6n en asuntos internos. 

La posterior aprobaci6n de la Resoluci6n 1503 se dio en medio del debate 
si expandir o cortar las entonces recientes facultades de la Comisi6n. A pesar 
intentos de postergar su aprobaci6n, desarrollados sobre todo por 
Sudan, la resoluci6n fue aprobada en 1970 en el Consejo Econ6mico y 
una votaci6n de 14-7-6. Si la Comisi6n estuvo muy activa en el tema del 
su compromiso con los derechos humanos en los pafses de America Latina 
superficial. Hay que recordar que ya des de los sesentas la violaci6n de los 
humanos en paises como Guatemala era bastante grave. Los Estados 
destinaron su influencia a proteger a sus aliados en la guerra fria. El 
ampli6 el foco de atenci6n hacia nuestro continente fue el golpe de estado 
Salvador Allende en Chile. Por primera vez los paises del Tercer Mundo y 
bloque socialista, incluidos algunos del bloque occidental, condenaban a 
por violaciones de derechos humanos no basadas en razones ra ...... "'' ... "'''· 
permiti6 el ingreso del las violaciones de derechos humanos en America 
los debates de la Comisi6n. Durante esos afios, Chile se sum6 a Sudafrica 
como un tema casi permanente en la agenda de las sesiones. 

a.1.4. El desarrollo de nuevas instituciones 1980-1.986 

En la sesi6n de 1979, la Comisi6n incremento sus miembros a 43 y 
periodo de reuniones de cuatro a seis semanas. AI mismo tiempo,la Su 
fue autorizada a extender sus sesiones de tres a cuatro semanas. Los 
fueron el inicio de una nueva etapa, en la que se enfrentaria el problema 
desapariciones,las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Los cambios 
a buscar nuevas vias para controlar las violaciones y fueron estimulados 
desilusiones que el sistema generaba entre las victimas, ONG y paises 
de la importancia del tema. La generalizaci6n del fen6meno de lade 
forzada provoc6 la constituci6n de un grupo de trabajo sobre el 
preocupaci6n expresada por la Asamblea General sobre las ejecuciones 
condujo a la aprobaci6n de un relator especial sobre ejecuciones 
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else sum6 en 1985 el relator especial sobre tortura. En 1982, el relator 
estados de excepci6n present6 elllamado "Informe Questia ux", yen 

un nuevo relator especial. 

ye, estos fueron a:fios de implementaci6n de nuevos mecanismos e 
. expandir los medios de control de la vigencia de los derechos 

Elfin de la guerra fria y los nuevas alineamiento 1986-1991 

as recientes han sido ocasi6n de debates politicos y de constituci6n 
de pafses. Este ultimo fen6meno tuvo un caracter progresivo 

de los sesentas, al sumarse a la organizaci6n diversos pafses del 
y expandirse los crih~rios sobre los derechos humanos. Hoy, sin 
la forma de una alianza politica de autoprotecci6n. El objetivo 
como los del grupo GRULA (Grupo Latinoamericano) es evitar 

la atenci6n sobre el estado de los derechos humanos en su propio 
en una posicion de progresiva. independencia frente a las 

-y en especial frente a los Estados Unidos- la practica de estos 
sin embargo, nada de progresiva. El grupo tiene como unica 

la posible desestabilizaci6n del sistema de protecci6n y la tolerancia 
ocurridas en diversos paises de America Latina. 

tres afios, la Comisi6n ha reafirmado una actitud mas polftica 
asi la causa de la protecci6n de los derechos humanos. 

la responsabilidad por esta hiperpolitizaci6n de la Comisi6n no 
vamente en las alianzas regionales, sino tam bien en los intentos de 

de occidente -como los Estados Unidos- de utilizar la Comisi6n para 
a algunos paises, para afirmar sus puntos de vista ideol6gicos, y 
a sus aliados, sin consideraci6n por el problema mismo de los 

de hechos objetivos como las violaciones de derechos no 
el impacto de las condenas o a encontrar falsos argumentos 

violaciones. Esta situaci6n ha conducido, por ejemplo, a que los 
dos por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones haya tenido 
. s practicas. En la discusi6n del ultimo informe, algunos 

ev1taban incluso citar a los paises por sus nombres, interviniendo 

--·~· ..... v, la Comisi6n ha podido presenciar las consecuencias de los 
del Este. En su sesi6n de 1990, Bulgaria y Hungria votaron a 

sobre China, Cuba e Irak, mientras que la URSS vot6 en 
primeros casos y se abstuvo en el ultimo. Brasil, Colombia, 

Venezuela votaron por no tomar acci6n. -
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En 1990, el Consejo Economico y Social aumento el numero de miem 
que fueron elegidos en mayo de 1991, y que asistiran ala sesion de 1992. El 
de miembros con cuotas muy exactas por regiones permite prever que 
un alineamiento regional que, de no quebrarse, puede impedir un estudio 
las situaciones de derechos humanos en el Tercer Mundo y sustituir la 
este-oeste por la norte-sur. De ser asi, se hara mas clara un perfil que, en el 
los derechos humanos, tendra un solo perdedor -las victimas de las 
y un unico protegido -los gobiernos-. 

Una de los cambios mas interesantes de los ultimos afios fue la 
Enrique Bernales, Presidente de la Comision durante la sesion de 1991. La 
aprobada en esa sesion, plan teo someter al Consejo Economico y Socialla a 
de un Grupo de Trabajo conformado por cinco expertos para que re 
reporte anual sabre las detenciones arbitrarias. Si este grupo responde con 
e iniciativa -como lo ha hecho el de desapariciones forzadas- puede cons 
aporte importante para el sistema de proteccion. 

En la ultima reunion del Comite, realizada en Ginebra del 28 de enero 
mayo de 1991, asistieron 73 gobiernos en calidad de observadores 
organizaciones no gubernamentales. 

a.2. El Procedimiento Confidencial ( Resoluci6n 1503) 

La mayor parte de las comunicaciones sabre violaciones a los 
humanos que llegan a las N aciones Unidas son tramitadas a traves del 
Confidenciat establecido par las resoluciones del Consejo Economico y So 
y 1503. Las comunicaciones varian en cuanto al contenido, que oscila des 
individuales hasta denuncias ·sabre una situacion nacional. 

El procedimiento no esta planteado, sin embargo, para denuncias 
apunta a cubrir situaciones mas globales de violaciones a los derechos 
Hasta la fecha han sido 67 los paises sometidos al procedimiento creado 
Resolucion 1503. El procedimiento establecido por los procedimientos 728F 
puede ser apropiado silo que se desea es un analisis de la situacion general 
pais don de se produzcan graves y consistentes violaciones a los derechos h 
Para ello es muy importante la presentacion de informacion detallada y 
sabre la practica gubernamental. La informacion que se denuncia a traves 
procedimiento reservado puede ser la misma que se denuncia a traves 
organism as especializados, como los de desapariciones o ejecuciones 

Si una organizacion no-gubernamental ha presentado una denuncia a 
del procedimiento confidencial y, al mismo tiempo, tiene status consultivo o 
el status consultivo de otra organizacion ante la Comision Economica y 
(ECOSOC), esta permitida para referirse en sus declaraciones pu 
preocupaciones sabre el mismo pais al que ha denunciado. Esta 
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y cuando no se aluda a ninguna decision tomada bajo el 
reservado. 

del procedimiento 

Confidencial tiene cinco fases:15 

El Secretariado de las Naciones Unidas envia una nota de 
al au tor de la comunicacion. Cualquier individuo o grupo puede 
una denuncia. Se envia copia de esta denuncia al pais afectado, 

a responder a la comunicacion. Confidencialmente, circula 
miembros de la Comision de Derechos H umanos y la Sub-Comision 

mensual que resume cada comunicacion y reproduce el texto 
de la respuesta del gobierno. 

. El Grupo de Trabajo sabre Comunicaciones de la Sub-Comision 
comunicaciones y las respuestas de los gobiernos recibidas 

el afio anterior. Con base en esta revision, decide que comunicaciones 
"revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y 

temente probadas de los derechos humanos y las libertades 
tales". 

. La Sub-Comision en plena revisa las comunicaciones entregadas 
grupo de trabajo y decide que pais parece revelar un cuadro 

de violaciones. La Sub-Comision informa a la Comision que 
sido seleccionados par ella. Los paises no seleccionados son 

del procedimiento o mantenidos pendientes para la siguiente 

tro. E1 Grupo de Trabajo sabre Situaciones recomienda a la 
on de Derechos Humanos que accion debe tomarse en cada caso. 

. El plena de la Comision de Derechos Humanos invita a un 
nte del gobierno de cada pais bajo revision a una sesion cerrada 

de responder a las preguntas de sus miembros. Posteriormente, 
decide si finaliza el procedimiento, retirando de el al pais en 

o si lo mantiene pendiente, bajo revision confidencial hasta la 
sesion, o bien lo transfiere a consideracion publica. Despues de la 

el Presidente de la Comision de Derechos Humanos nombra 
·-&& ....... te a los paises que fueron sometidos a decision. 

Las opiniones sabre el procedimiento confidencial 

no existe una buena opinion sabre este procedimiento. La 
solo favorece a los paises que pueden ser investigados. O'Donnell 

procedimiento ha evolucionado y, en la practica, mas que una 
constituye un dialogo entre el pais afectado y la Comision, con <el 
de que la situacion de violaciones mejore o desaparezca. 
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Se ha sostenido que, en algunos casos, el mecanismo ha permitido 
analisis a pafses con persistentes violaciones a los derechos humanos y 
un sentimiento internacional de aislamiento en la materia. En este s 
casos de Chile y Sudafrica son los mas saltantes. 

Entre las criticas mas importantes al procedimiento, tenemos: 
confidencialidad, que impide un debate publico sobre lo que es una 
publica: una obligacion internacional de proteccion de derechos b.,,.,,, ..... 
lentitud y postergacion que lleva a que los temas debatidos siempre 
detras de los tiempos politicos que se requieren para impedir que las v 
se incrementen o para salvar vidas amenazadas; (c) influencia politica: 
presentes en la Comision muchas veces estan dispuestos a intercambiar 
el objeto de consolidar una mutua proteccion que impida la ___ 44.L "'"'L 
investigaciones en sus propios casos. Si bien con el fin de la guerra 
enfrentamiento ha disminuido, en el pasado el alineamiento entre el 
occidental contra el bloque sovietico promovfa votaciones totalmente ideo 
(d) ausencia del derecho de replica para los autores de las denuncias. Mi 
gobierno tiene dos derechos -contestar por escrito las denuncias y d 
oralmente ante la Comision-las personas u organizaciones que efectuanla 
solo tienen el derecho de denunciar. Evidentemente, existe una 
procesal que privilegia en exceso la posicion de los gobiernos. En una 
alineamiento politico, el procedimiento puede devenir absolutamente 
algunos pafses, especialmente los pafses diffciles de constituirse en ~4•-•u•~v" 
aquellos con democracias electas y que mantienen violaciones a los 
humanos. 

Noes claro que efecto punitivo pueden tener las acciones confid~u·~u.,,~, 
delegaciones encuentran diffcil criticar a sus contrapartes. LExi 
confidencialidad? Lo cierto es que los pafses tienden a votar con mejor 
publico. 

En general, se sostiene que el procedimiento es innecesariamente len to, 
secreta y vulnerable a la influencia politica. Si el objeto es obtener una 
publicidad para una situacion de graves violaciones, el procedimiento 15 
apropiado. Despues de que laden uncia ha sido enviada, no habra opo 
defender oralmente o recontestar al gobierno. Por ello, es indispensable 
la informacion sea presentada desde el primer momenta. Es posible 
informacion suplementaria despues, pero la Comision y la Sub-Comision no 
obligadas a tomarla en cuenta. 

Un aspecto importante de este procedimiento es que, dado su caracter 
no impide la utilizacion de otros mecanismos, ya sea a traves de las 
Unidas o a traves de los organismos regionales encargados. 
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iento Publico 

no gubernamentales que poseen status consultivo tienen 
en las sesiones de la Comision y la Sub-Comision. El tiempo 

organizacion no gubernamental es de diez minutos, y puede ser 
de Ia agenda. La presentacion de denuncias orales durante el 

de Ia Comision y de la Sub-Comision constituyen un tema 
instancias. 

nismos Temdticos 

ha establecido cinco mecanismos tematicos: sobre desapariciones 
arbitrarias (1982), tortura (1985), tolerancia religiosa (1986) y 
. En su sesion de 1988, la Comision renovo por dos afios los 
los relatores especiales, excepto el del Grupo de Trabajo sobre 

Forzadas, que previamente habfa sido renovado por un afio. En 
ultado del esfuerzo de algunos pafses miembros y de organizaciones 

aHLU,.u como Amnistfa Internacional. Ultimamente se ha establecido 
o sobre Detenciones Arbitrarias. 

de Trabajo sabre Desapariciones Forzadas 

los llamados "procedimientos tematicos", sobre desapariciones, 
trajudiciales, tortura, intolerancia religiosa, mercenarios y otros, 
como desarrollos adecuados y eficientes del sistema de proteccion. 

fue constituido por la Comision de Derechos Humanos a traves de 
(XXXVI) del 29 febrero de 1980. Fue aprobado por el Consejo 

Social mediante decision 1980/128. Su origen esta ligado a la 
de la comunidad internacional sobre la practica de la "desaparicion 

Latina, especialmente en Chile yen Argentina. En diciembre 
ucion de la Asamblea General habfa manifestado su preocupacion 

hechos, sefialando que las autoridades nacionales debfan 
afirmando la responsabilidad de las fuerzas del orden en tales 

conexion de la tortura y el asesinato con la desaparicion forzada. 

de la desaparicion no es, sin embargo, nuevo. Ha ocurrido en 
temala por lo menos desde 1966. Tambien fue una practica 

las tropas de ocupacion alemana contra la resistencia francesa. Lo 
ante es que, en este caso, la institucionalidad de las N aciones Unidas 

frente a un fenomeno real, creando el grupo de trabajo. 

esta formado por cinco miembros. El mandata otorgado al grupo 
los temas relevantes para el caso de las desapariciones forzadas 

·(b) buscar recibir informacion de gobiernos, organizaciones inter
' organizaciones humanitarias y otras fuentes fidedignas; y 
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(c) tener en mente la necesidad de responder efectivamente ala info 
llegue ante ella y realizar su trabajo con discreci6n. 

El grupo ha remarcado dos caracteristicas para su trabajo: hum 
discreci6n. La primer a plan tea que el objetivo es salvar vidas, conseguir 
sobre las personas desaparecidas y lograr que los gobiernos reconozcan su 
El objetivo de acusar a un pais de realizar tales actos es muy secundario. El 
discreto del trabajo del grupo tiene relaci6n con su ubicaci6n en relaci6n 
otros mecanismos de las Naciones Unidas. Siendo un equipo de trabajo 
la Comisi6n, que a su vez depende del Consejo Econ6mico y Social, su 
jurisdicci6n es muy limitada y precisa. La discreci6n tambien busca prote 
personas que prove en la informacion, ya que sobre elias podrian recaer 
Del mismo modo, supone no avergonzar a los paises acusados de 
desaparici6n forzada. Discreci6n significa, asi, confidencialidad en la 
de diversas acciones del grupo y precauci6n en su mandata. 

Una de las caracteristicas mas interesantes de este procedimiento 
permite que victimas individuales -o sus parientes- puedan dirigirse · 
a una instancia de las Naciones Unidas. Un ejemplo es la implemen.~ ...... v •• ~, 

llamadas "acciones urgentes". Algunos autores han sostenido que esta 
una especie de habeas corpus internacional. Por su trabajo sobre casos, sus 
diversos pafses y sus informes, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
se ha constituido en un efectivo mecanisme de implementaci6n. Para 
contado solamente con elrespaldo que sulaborpuede generarenla C · 
un mandata legal que, sin consistir en un tratado espedfico, se basa en la 
las Naciones Unidas yen la resoluci6n que constituy6 al grupo. Algunos 
han sugerido que los relatores especiales pueden seguir en el futuro el 
abierto por el grupo de trabajo, para generar una dinamica mas flexible y 

Con el objeto de mejorar el trabajo de ubicaci6n de personas y de 
pedidos de investigaci6n ante los gobiernos, el grupo estableci6 en 1988 
criterios de admisibilidad de las denuncias: (i) Nombre completo de la 
desaparecida. (ii) Fecha de la desaparici6n. Dia, mes y afio ~n que la 
arrestada o vista por ultima vez. En este caso, es suficiente una 
aproximada. (iii) Lugar del arresto o lugar donde la persona fue vista por 
vez. (iv) Persona o instituci6n que presumiblemente llevaron a cabo el 
secuestro, y que mantienen ala persona en un lugar de detenci6n descono 
Acciones realizadas para encontrar el paradero de la persona o breve 
de las vias internas utilizadas para ubicar a la persona desaparecida. El 
tambien ha establecido que la aceptaci6n de informes se basa en el supuesto 
<se originan en los familiares> y ha planteado que los denunciantes se m 
siempre en contacto con los familiares. 

Estos criterios se aplican mayormente a los casos ordinaries antes 
acciones urgentes. En estos casos, se prescinde de toda formalidad con el 
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humanitario del grupo: ubicar al desaparecido y eventualmente 
Es conveniente mencionar que, frente al intento de parte de 

que el grupo utilizara los criterios de admisibilidad impuestos 
Derechos Humanos -6rgano de control del Pacto de Derechos 

el grupo replic6 correctamente que ambos procedimientos no 
dado que los prop6sitos del grupo difieren de los objetivos, la 

del Protocolo Opcional al Pacto y, en consecuencia, no 
formalidad de este ultimo. 

0 que el hecho de que el grupo de trabajo asi como los relatores 
informes generales sobre todos los paises afectados limita el 

bajo del grupo podria tener en cada pais si se realizaran estudios 
de todo, estar en una lista con muchos otros estados rebaja un 
del hecho y aminora la vergiienza internacional que los 

que enfrentar. La naturaleza tematica de la labor del grupo de 
caracter basicamente humanitario quizas podrian explicar esta 
acuerdo con algunos analistas, la eficacia del grupo de trabajo o de 

.., ..... L .... ~ en gran medida del compromiso real que tengan. 

que, de acuerdo al Grupo de Trabajo, tuvieron el mayor numero de 
durante 1990, fueron: Peru (231), Colombia (82), Guatemala (74), 

, Filipinas (43), El Salvador (7), Iran (7) y China (5). Desde la 
del grupo de trabajo, los paises con mayor numero de desapariciones 

{3A20), Argentina (3,385), Guatemala (2,972), El Salvador (2,168), 
Lanka (1,140), Colombia (649), Filipinas (497), Chile (461), Iran 

(242), Mexico (219), Honduras (126), Marruecos (108), Nicaragua 
(90). 

de Trabajo sabre la Detenci6n Arbitraria 

trabajo fue creado por la Comisi6n de Derechos Humanos en su 47 
. La Resoluci6n 1991 I 42 "Cuesti6n de la detenci6n arbitraria", 

un periodo de tres afios, un grupo de trabajo compuesto de cinco 
con el cometido de investigar los casos de detenci6n 

ariamente o que por alguna circunstancia sea incompatible con las 
.......... n·.-.. pertinentes establecidas en la Declaraci6n Universal de los 

o en los instrumentos juridicos internacionales pertinentes 
los Estados interesados. El grupo de trabajo estableci6 sus metodos 

principios para la presentaci6n de casos en el primer informe en 
el periodo septiembre de 1991 a diciembre de 1992, el Grupo de 

382 casos. En 93 de esos casos encontr6 evidencias para declarar 
arbitraria, en 1 caso estableci6 que la detenci6n no era arbi traria. 

declarados archivados y 162 aun son casos pendientes. El informe 
contiene las resoluciones referentes a estos casos revela un tratamiento 

Y detallado que resulta un aporte al sistema de protecci6n de los 
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derechos humanos. Es conveniente, sin embargo, que tal trabajo tenga un 
nivel de publicidad y conocimiento)o que puede constituir un elemento 
de presion para detener las detenciones arbitrarias en el mundo. 

El grupo de trabajo ha establecido dos sistemas de denuncias, 
procedimiento normal y otro de procedimiento especial, denominado 
urgente". 

(i) El procedimiento se inicia con laden uncia. Los denunciantes pos 
los individuos interesados, sus familiares,los representantes de los 
o sus familiares, los gobiernos y organizaciones inter 
gubernamentales. La den uncia debe ser presentada por escrito, 
secretaria del Grupo, en el Centro de Derechos Humanos, N aciones 
proporcionando el apellido, el nombre y la direccion del remitente, y 
tiene, numeros de telefono, telex y telefax. 

El grupo de trabajo recomienda que las denuncias contengan la si 
informacion: (a) la fecha yell ugar de detencion y las fuerzas que se 
han realizado esa detencion, junto con toda la demas informacion que 
luz sobre las circunstancias en que la persona fue arrestada ode 
la razones dadas por las autoridades para el arresto o detencion o los 
(c) la legislacion pertinente aplicada al caso en cuestion; (d) las 
internas adoptadas, incluidos recursos internos, especialmente 
las autoridades administrativas y legales, particularmente parala 
de la detencion y, cuando corresponda, sus resultados o las razones 
que esas medidas fueron ineficaces o no fueron tomadas; (e) una 
resefia de las razones por las que la privacion de libertad es consi 
arbitraria. 

(ii)Los casos recibidos por la Comision son transmitidos al Gobierno, 
objeto de que este responda sobre los hechos denunciados. El 
adoptado la decision que la investigacion de los hechos sea de 
adversarial, es decir con la participacion tanto de los denunciantes 
los gobiernos denunciados en el establecimiento deJos·hechos. La 
del Gobierno aludido debe producirse en un plazo no mayor de 90 
nose recibe respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo puede emi 
opinion con los elementos de juicio recibidos. 

(iii) Toda informacion en vi ada por el Gobierno aludido, rela tiva a los casos 
investigacion sera transmitida a las fuentes de las que se 
comunicaciones. El denunciante puede contestar las observaciones 
tema o informacion adicional que considere pertinente. 

(iv)Luego de examinadas la respuesta del Gobierno y la contrarrespuesta 
denunciantes, o en el caso de que el Gobierno no hubiera con 
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los elementos de juicio al alcance del Grupo de Trabajo, se 
una decision, la que puede ser: 

El caso se archiva, cuando la persona ha sido puesta en libertad (aun 
"' LJLU.LI ....... ~ el Grupo puede decidir si la detencion prod ucida fue arbitraria); 
cuando se ha establecido que no es arbitraria la detencion; cuando no 
'"''...,'-''<:0 mantenerse pendiente debido a insuficiente informacion; 

Se decide que se ha establecido el caracter arbitrario de la detencion. 
hacen recomendaciones al Gobierno al respecto. Se sefialan esas 

a la Comision de Derechos Humanos en el informe 
anual del Grupo de Trabajo. 

El caso se mantiene pendiente, para obtener mayor informacion. 

de Derechos Humanos 

fue establecido en 1977, de acuerdo con el articulo 26 del Pacto 
de Derechos Civiles y Politicos. Esta constituido por 18 miembros 

nacionales de los Estados Partes y que ejercen su cargo por un 
tro afios a titulo personal. 

se reline tres veces al afio, usualmente entre marzo y abril en la sede 
s Unidas de Nueva York, en julio en la sede de las N aciones U nidas 

entre octubre y noviembre, tambien en la sede de Ginebra. 

del Comite estan sefialadas en los articulos 40 a 45 del Pacto. Entre 
los informes sobre las medidas adoptadas por los Estados 

con los derechos estipulados en el Pacto; transmitir informes, 
'romP·ntarios que considere adecuados, a los Estados Partes; promover 

amistosas. El Comite elabora un informe anual sobre su actividad, 
tido a la Asamblea General de las N aciones Unidas. Los informes 

los Estados Partes y sometidos al Comite son publicos. 

''""'~"'r'"'lo Adicional se reconoce la competencia del Comite para recibir 
comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdiccion de un 
y que sostengan ser victimas de violacion de alguno de los derechos 
en el Pacto. La victima o sus familiares cercanos deben dirigirse al 
hacerlo, hay que agotar las vias internas disponibles. Despues de que 

<lUi:HJ.ute al Estado involucrado la informacion pertinente, este tiene un 
meses para presentar por escrito sus explicaciones. El Comite 

informaciones recibidas del Estado y el denunciante a puerta cerrada 
. y presenta sus observaciones al Estado Parte y al denunciante. El 
prohibido de considerar una comunicaci6n siesta siendo examinada 
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bajo otro procedimiento internacional; por ejemplo, bajo el sistema 
protecci6n de derechos. Las organizaciones no gubernamentales pueden 
las sesiones publicas del Comite, pero no pueden participar en elias. No 
acceso a las sesiones de denuncias individuales, que son reservadas. 

Amnistfa Internacional sugiere tomar en cuenta ciertos criterios para 
entre la vfa regional o la del Comite: 

(i) examinar la naturaleza de la violaci6n y evaluar si el texto del tratado 
protege de manera mas precisa el derecho violado; (ii) estudiar el ante 
casas similares ante el Co mite o la Comisi6n Interamericana de Derechos 
(iii) las posibilidades de tener exito en uno u otro procedimiento; (iv) la 
del procedimiento y la urgencia de la acci6n; (v) si el uso de este T"lr.,,.-.c,,..., 

puede o no impedir el uso de algun procedimiento alternative; (vi) la acti 
Comite sobre precedentes similares. 

e. El Comite contra la Tortura 

De acuerdo con el articulo 17 de la Convenci6n, fue creado el Comite 
Tortura. Este Comite esta compuesto por diez expertos de "gran integridad 
y reconocida competencia en materia de derechos humanos", que 
funciones a titulo personal. Ellos son electos para un perfodo de cuatro afios 
Estados Partes en la Convenci6n, entre los nacionales de esos pafses. Las 
Comite estan sefialadas en los articulos 19 a 24 de la Convenci6n. Entre elias 
estudiar los reportes de los Pafses Partes sabre las obligaciones que 
ratificar la Convenci6n; realizar investigaciones confidenciales, si se 
existen indicadores fundamentados de que en un Pais Parte se lleva a cabo 
de modo sistematico; realiza~ funciones dirigidas a resolver disputas 
Estados Partes en relaci6n con la aplicaci6n de la Convenci6n; recibir y 
comunicaciones enviadas por personas que aleguen ser vfctimas o 
vfctimas de tortura, siempre y cuando el Estado Parte haya efectuado una ... -...-.u .. 

de aceptaci6n de la competencia del Comite para asumir esa funci6n ( 
presentar un informe anual sabre sus actividades. 

En enero de 1990, la Convenci6n contra la Tortura y Otros Tratos y 
Crueles o Degradantes, tenia 51 Estados Partes, de los cuales 23 habian 
bajo los articulos 21 y 22, la competencia del Comite contra la T 
considerar materias de disputa entre estados y entre individuos y estados. 
estados han declarado, bajo el articulo 20 de la Convenci6n, que no 
competencia del Comite para realizar investigaciones confidenciales o 
loco en sus territories. 
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de protecci6n: La Misi6n de Observadores de las Naciones Unidas en El 

te las Naciones Unidas han abordado nuevas vias de protecci6n de 
umanos. Se trata del establecimiento de divisiones de derechos 

misiones de observadores. La diferencia fundamental entre esta 
de vigilancia de los derechos humanos estriba en la inmediaci6n 
· de Naciones Unidas y los paises en los que desarrollan sus 

caso de los grupos tematicos, como los de desapariciones o 
los encargados de recibir las denuncias no viven en el mismo 

culta la posibilidad de recoger testimonies directos, revisar pruebas 
en casos urgentes. Ubicar funcionarios especializados en la 

derechos humanos en las mismas zonas donde se producen las 
permitido una mayor eficacia, aun cuando ha planteado tambien 

y retos al funcionamiento de las Naciones Unidas. Aun cuando 
comprende a diversas misiones, como la de Camboya y mas 

la de Haiti, quizas la mas desarrollada ha sido la de la Misi6n de 
lasNaciones Unidas enEl Salvador (mas conocida como ONUSAL). 

por el entonces Secretario General Javier Perez de Cuellar y su 
Alvaro deSoto, el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo 

Liberaci6n Nacional (FMLN), suscribieron diversos acuerdos que 
fin del conflicto armada en ese pais centroamericano. Este es un 

tes en el que "la organizaci6n interpone sus buenos oficios para 
un conflicto interno yen la que asume la verificaci6n de todos los 

asumidos por las partes, incluido el seguimiento de la situaci6n de 
umanos en el pais con miras a su protecci6n y promoci6n". 

:yerificaci6n encargada a las Naciones Unidas comprendfa areas muy 
ellas sefialadas en los acuerdos, una funci6n fundamental a desarrollar 

fue lade observar yverificar el respeto de los derechos humanos. Asf 
tres divisiones, la de derechos humanos, la que fue la primera en 

la de observadores militares y la de observadores policiales. El 
el26 de julio de 1990, mas conocido como Acuerdo de San Jose 
Humanos, fue el instrumento convencional que estableci6 

ambas partes en relaci6n con los derechos humanos, sometiendo 
ambos bandos a la observaci6n y verificaci6n internacional de las 

racter estatal de la obligaci6n referida a los derechos humanos, era 
del Gobierno de El Salvador. El problema podia surgir con las 

FMLN, para salvar este obstaculo el Acuerdo tambien sefial6 que: 
Marti para la Liberaci6n Nacional tiene la capacidad y la 

el compromise de respetar los atributos inherentes ala persona 
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El acuerdo defini6 para sus efectos los derechos humanos como: "los 
por el ordenamiento juridico salvadorefto, incluidos los tra:tados en los 
Salvador es parte, asi como por las declaraciones y principios sobre 
humanos y sobre derechos humanitarios aprobados por las Naciones U 
la Organizaci6n de los Estados Americanos". Abundando en la obligaci6n 
de respeto a los derechos humanos contenidos en los instrumentos in 
el Acuerdo contiene igualmente una descripci6n sumamente detallada de 
de los derechos humanos que las partes se obligan a respetar, destacan en 
los derechos a la vida, la integridad, seguridad y libertad de las personas. 

La Misi6n de Observadores de las Naciones Unidas debia 
cumplimiento de estas obligaciones. Para su labor la misi6n debia "pres tar 
atenci6n ala observancia de los derechos ala vida, ala integridad y ala 
de la persona, al debido proceso legal, a la libertad personat a la 
expresi6n y a la libertad de asociaci6n". Ademas la Misi6n debia 
cualquier situaci6n que parezca revelar una practica sistematica de 
derechos humanos y, en su caso, recomendar ala Parte ala que el asunto c 
las medidas apropiadas para erradicar esa practica". Pero la Misi6n debia 
"considerar casos singulares". 

Para ejercer ese mandata ONUSAL goza de facultades hasta ahora no o 
permanentemente a ninguna instancia internacional instalada en un 
Verificar la observancia de los derechos humanos; (b) recibir comunicaci 
contengan denuncia sobre violaciones; (c) visitar libremente cualquier 
establecimiento sin previo aviso; (d) entrevistar,libre y privadamente, a 
persona, grupos e integrantes de entidades o instituciones; (e) recoger 
medios que estime adecuados, toda informacion que considere 
formular recomendaciones a las partes; (h) ofrecer su apoyo al Organo J 
El Salvador; (i) dirigirse al Fiscal; (j) diseftar y ejecutar una campafta edu 
divulgativa sobre derechos humanos, asi como sobre las funciones de la 
Misi6n; (k) hacer uso de medios de comunicaci6n social; (I) informar re 
al Secretario General y por su intermedio a la Asamblea General. 

Entre agos to de 1991 y noviembre de 1992 ONUSAL recibi6 3,380 den 
violaci6n de derechos humanos o humanitarios. Pese a algunas criticas 1 
a los retos y dificultades que plantea un trabajo innovador, ONUSAL 
constituido a juicio de todas las partes -en una pieza central del proceso de 
El Salvador. Su labor que ha combinado la educaci6n, la gesti6n de 
promoci6n del compromiso de las partes, el alien to al cambio, han infl 
Iugar a dudas la conducta tanto de las fuerzas gubernamentales como del 
Lo que la propia ONUSAL ha llamado la "verificaci6n activa", por o 
aquella que se realiza por fuera del territorio donde se produce la den 
plantea retos ineditos al desarrollo de las Naciones Unidas y ciertamente se 
como una alternativa para la eventual pacificaci6n de paises en los que se 
una situaci6n de conflicto arm ado interno y I o sistematicas violaciones a 
derechos humanos. 

IIDH 111 

inedita de actuaci6n de las Naciones Unidas 

la verdad para El Salvador 

de la Comisi6n de la Verdad16 es, por su contenido y reve~aciones 
de muchos activistas de los derechos humanos. El mforme 

es posible descubrir y denun~ia.r crim~n:~' aun cuando hayan 

hos an- os de su realizaci6n. S1 b1en los JUlClOS penales depend en 
nauc 'd · 1 · tonaadas en cad a pais,las personas compromeh .as en v~o acwnes 

pueden vera traves de este informe que 1~ 1mp~mdad no es 
La denuncia publica y el consecuente senalam1ento por la 

internacionat finalmente ocurren. 

ha atravesado un complejo y meticuloso proceso de acuerdos para 
az. La firma de lapaz puso fin a mas de una decada de enfrentam1~nto 

P tituye hoy en dia un ejemplo para el mundo entero sobre como 
de concertaci6n para lograr la reconciliaci6n nacional. Este enorme 

las partes envueltas en el conflicto llev6 a la realidad la tremenda 
donal de paz. El manda to de la Comisi6n de la Verdad de be en ten~erse 

como parte de esos Acuerdos para laPaz suscritos ~or el Gob1erno 
yy el Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacwnal (FMLN) a 

lo seftal6 el Acuerdo de Ginebra de 1990 los ambiciosos prop6sitos 
proceso fueron: "terminar el conflicto armado, impulsar la 

..., ... ,_~ ...... del pais garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos 
ala sociedad ~alvadorefta". La agenda para el proceso incluia reformas 

armadas, los derechos humanos, los sistemas judici~les y el~ctoral. 
debia llegar a acuerdos sobre la reforma constitucw~at d1versas 

econ6micas y sociales asi como la reintegraci?n en la ~oc1edad de los 
FMLN y la verificaci6n a cargo de las Nacwnes Umdas. 

de lograr lapaz las dos partes, co~ .1~ ac:i~a participaci6n de las 
s acordaron constituir una comisiOn, med1ta en su mandata, 

y fi~es que pudiera revelar el fen6meno de violencia ocurrido en los 
afios. La constituci6n de la Comisi6n fue aprobada por las partes en 

27 de abril de 1991, dentro de un acuerdo que tambien comprendia 
en la Fuerza Armada, el sistema judicial (encaminadas a establecer 
, s de garantia para los derechos humanos) y el sistema electoral. 

sobre la Comisi6n de la Verdad fue bastante amplio en cuanto al 
de la Comisi6n y al mismo tiempo preciso en cuanto a sus facultades. La 

fue encargada de dos grandes tareas: (a) ~a investi?aci6n de grav~s 
violencia y (2) la elaboraci6n de recomendacwnes destmadas a prevemr 

de tales hechos. En el Acuerdo Final suscrito en Chapultepec, en 
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Mexico el 16 de enero de 1992, las partes remiten tambien a la '-V'.U""'' 

Verdad el esclarecimiento y super'acion de todo sefialamiento 
Como lo dijo el Secretario General Boutros Boutros Ghali esta 
encargarse "de la tarea esencial para la reconciliacion, de descubrir la 
que respecta a los actos de violencia mas infames de la dec ada pas ada". 

En el Acuerdo de Mexico, la Comision recibio el mandata de realizar 

"investigaci6n de graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, cuy 
sobre la sociedad reclama con mayor urgencia el conocimiento p 
verda d." 

AI realizar esa investigacion el acuerdo preciso que la Comision de 
en cuenta: 

"a) La singular trascendencia que pueda atribuirse a los hechos a ser 
investigados" 

" ... sus caracteristicas y repercusion" 

" ... asi como la conmocion social que originaron" 

La Comision entendio por graves hechos de violencia aquellos actos 
durante el periodo a analizar, constituyeron atentados contra la vida,la in 
personal y la libertad de las personas. Entre estos hechos se encuentran la e 
extra-judiciat la desaparicion, la tortura, la detencion arbitraria y otros 
por su numero y frecuencia, por la importancia de los derechos vulnerados, 
cantidad de personas afectada-s, y por su especial relevancia, habfan gener 
gran repercusion y conmocion social en El Salvador. 

Para la Comision esos hechos que tuvieron singular trascendencia y 
amplia repercusion y conmocion social, y por ende eran materia de la inves 
debian clasificarse en dos categorias: (a) los hechos singulares que, individ 
considerados, conmovieron a la sociedad salvadorefia; (b) ciertos 
sistematicos de violencia, formados por la repeticion de hechos de cara 
similares, que ponen de manifiesto una responsabilidad comun, y que, 
conjunto tanto por el numero de personas afectadas como por su 
tenido un impacto no menor sobre la conciencia colectiva. A juicio de la 
tuvo igual importancia el esclarecimiento de la verdad respecto de 
categorias de hechos. Por lo demas, estos dos con juntos de hechos no son 
pues muchos de los actos de violencia singulares que mas fuertemente 
a la opinion publica estaban a su vez comprendidos, por sus caracteris 
patrones sistematicos de violencia. 

La Comision considero como graves hechos de violencia las violaciones 
derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La Comision 

IIDH 113 

. . d un patron sistematico de violacion de derechos la ex1stencla e . . 
constituye un grave hecho de vwlencla. 

de esa mision la Comision debia tomar en cuenta: 

de crear confianza en los cambios po~i~iv?: que ~1 pro,~eso de 
~.,~ .... ·~- t' lar el tninsito hacia la reconclhacwn nacwnal . y de es 1mu 

. en es edfico que las "actuaciones de la Comision. no so~ 
tamb} 1 cdmision no tuvo facultades para establecer sanCl.ones m 
. Asl, t entido de establecer obligaciones juridicas y penahzar. La 
a, en e a ~a Comision no fue penalizar o sancionar si~o ~ostrar la 

instituciones salvadorefias son las llamad~s a d~Cl?lr sobre las 
los res onsables de los graves hechos de vwlenCl~ mfor~ad.~s. 

a cific~cion no provo co limitacion alguna para la mve~t:gacw~ 
ta es~~ r la verdad de los hechos. La Comision entendw su ro 
.estt:n;i~e moral no jurisdiccional, que debia decir la verdad de lo 
~~sinexistencia 'de instituciones na_cionales que pudieran, en la 

la misma tarea. 

de las recomendaciones que le fueron encargadas a la Comision, 
fue explicito, se trata de: 

las disposiciones de orden legal, ~~litic? o administra~iv~ que 
e de los resultados de la investigacwn. J?l.c,has recomen acwne~ 

medidas destinadas a preve~i: l~ :epetl~wn d~ tales hechos, asl 
tivas orientadas hacia la reconclhacwn nacwnal. 

. establecio tambien una plena autonomfa funcional de la Comision 

esta ampliamente facultada para organizar sus tr~~ajo y su 
ento. Sus actuaciones se realizaran de manera reservada . 

otorgo tambien amplias, y ciertamente ineditas, facultades de 
para la Comision: 

fines de la investigacion, la Comision esta facultada para: 

or los medias que estime adecuados, toda informa~i?n que 
p t' t La Comision tendra plena libertad para utlhzar las 
per men e. 'b' ' d' ha 

d . f . 'n que estime utiles y confiables. ReCl Ira lC e 1n ormac1o · d · 
dentro del plazo yen la forma que ella mlsma etermme. 

, libre y privadamente, a cualesquiera personas grupos e 
de entidades o instituciones. 
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c) Visitar libremente cualquier establecimiento o lugar sin previo 

d) Practicar cualquier otra diligencia o indagacion que estime 
cumplimiento de su mandato, incluso la solicitud a las partes 
antecedentes, documentos o cualquier otra informacion a au 
servicios del Estado. 

La Comision red biola sugerencia de una de las partes de omitir los 
los responsables de las violaciones. La Comision considero que la 
mandato conferido no solo no le impedia el nombramiento de los 
especificos de cada viola cion, sino que la obligaba a realizar esa indivi 
Por esa razon, ahi donde se llego a la plena conviccion de la 
responsabilidad, existia el deber moral de hacerla de conocimiento a 
informe y asi lo hicieron. La verdad que los acuerdos demandaron de la 
implicaba sin duda el conocimiento de los protagonistas de los hechos de 
en especial cuando los culpables se mantuvieron por diversas razones 
juicio publico y no pudieron hasta la fecha ser conocidos. 

Uno de los aspectos mas importantes del mandato de la Co 
caracter inedito. Por primera vez, en la historia del derecho in 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario, dos 
conflicto armado no internacional acuerdan la revision imparcial e 
de su conducta durante ese conflicto. No existe precedente en 
naturaleza, composicion y funciones de esta Comision. En otras 
como por ejemplo la de la CONADE de Argentina o la Comision 
Reconciliacion de Chile, se tra to de comisiones nacionales con manda tos 
yen otros casos -tam poco com parables- fueron instancias internacionales 
del Tribunal de Nuremberg, muy distintas en su composicion y fines yen 
con guerras internacionales. 

Se ~rata tam bien de la primer a vez en la que las partes envueltas en un 
se obhgan voluntariamente a cumplir con recomendaciones emitidas 
instancia internacional que se dirijan a evitar la repeticion de los 
violencia. · 

En este aspecto hay que elogiar a las partes que firmaron los acuerdos 
Ambas -tanto el Gobierno de El Salvador como el FMLN- tuvieron Ia 
generosidad ~e aceptar que una instancia, por su pro pia definicion y 
neutral, exammara la forma en que se desarrollo el conflicto armado y por 
forma en la que am bas to mar on parte en ella. No han existido casos previos 
que: como parte de los acuerdos de paz dentro de un proceso de 
nacwnal, se haya acordado el examen de la realidad de un conflicto 
intetnacional y del uso de medios legales o no para el uso de la fuerza. 
que el uso de la violencia, tal y como se desarrollara en este informe no 
limitado a las partes en conflicto sino que se extendio mucho mas ana', a 
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que organizaron grupos de violencia particular como por 
de Ia muerte. 

d 1 Comision Ia confronto con problemas cuya respuesta e a . , 
alguno. Entre ellos la valoracion de Ia prueba, Ia proteccwn 

de los testimonios, el respeto por el derecho a la 
eso los criterios para establecer una conviccion moral 

proc ' . , 1 lt d que la investigacion revelo, Ia vinculaciOn entre os resu a os 
las recomendaciones, etc. 

Ia Comision realizo, luego de nueve meses de trabajo, seis 
ala investigacion de casos y ala recepcion de tes ti~onios, 

. La Comision logro establecer las responsab1hdades 
aftos permanecieron ocultos. Asi se establecio la 

casos de Monseftor Arnulfo Romero, de los J esuitas asesinados 
entre otros muchos. Pero, quizas lomas importante fue 

medida por las miles de denuncia~ recib_i~as- que ~ura~:e los 
e desarrollaron diversos patrones s1stemat1cos de vwlaCI~n .de 

• que comprometieron a generaciones y marcaron la J?r.~chca 
todo el periodo. Los seftalamientos hechos por la Com1s10n de 

lo eficaz que puede ser -tanto para descubrir ~a verda? como 
sociales- Ia constitucion de comisiones mternacwnales, 

es de investigacion en el terreno y con profesionales 
el tema. 

abierto por la constitucion de la Comision ~e 1~ _v~rdad es .muy 
to al rol de las N ad ones Unidas. Esta orgamzacwn mternacwnal 

po directamente en un proceso de investi~acion de grave~ 
establecido por las propias partes de un confhcto. Se abren as1 
ahora desconocidas, de dar a las Naciones Unidas un rol muy 

cesos de pacificaci6n nacional y en el propio ambito de la 
s de los derechos humanos y del derecho internacional 

el precedente es tambien valioso como una suerte de modelo 
a traves de un transito padfico, concertado, y con la ayuda 

."-' .. '' .. 'A""' poner fin tanto a un conflicto armado interno como a las 
surgieron durante ese conflicto. 

de los derechos humanos: los retos de Ia realidad 

politica de un regimen internacional, universal, de prote~cion 
humanos? Indudablemente, Ia institucionalidad de las Nacwnes 

elsustrato politico-ideologico de este regime~ legal? Unregimen 
como el que creo el mov:imiento in.ternac.I~nal de der~chos 

los ultimos cuarenta aftos tlene como mtencwn resolver Ciertos 
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problemas internacionales. Para hacerlo, debe existir una determinada c 
de fuerzas en el ambito internacional dispuesta a forzar una ........ ,u.u. 

clasicos atributos de la soberanfa para permitir la regulacion de las 
internas entre ciudadanos y el estado. Esta correlacion fue lograda 
cuarentas,luego de los horrores de la guerra yen el contexto de la alianza 
y militar generada por la guerra mundial. 

La posibilidad de crear normas y declaraciones internacionales 
creciente fuerza de la nocion de derechos humanos, pero tambien 
debilidades. Si solo anotaramos el creciente movimiento progresivo de 
de normas internacionales sobre los derechos fundamentales no es 
afirmando algo cierto, pero se tratarfa de una verdad parcial. AI lado 
proceso, existe una realidad de violaciones cotidianas en muchas 
mundo. Ha habido suficiente fuerza para crear normas, pero no para do 
voluntades de estados que las violan. Ha sido posible expandir la n 
derechos humanos, pero aun se mantienen debiles los mecanismos 
proteccion. 

La tension mas importante en la moderna teorfa de los derechos 
radica en la diferencia entre el discurso y la practica, en la creciente es 
una expansion de la proteccion legal de los derechos y la realidad de su 
diaria. Esta tension se expresa de manera especial al interior del sis 
proteccion universal de los derechos humanos. La proteccion legal se ha 
y afirmado, pero los mecanismos para controlarla han sido sometidos en 
oportunidades por la realidad de la polftica y de la correlacion de fuerzas. 
de esta tension es polftica: quienes cometen violaciones tienen poder poll 
en el orden nacional como en .el internacional, y lo us an para protegerse. 
menudo un afan de tomar en cuenta solamente el aspecto de internaci 
y universalizacion de los derechos humanos, obviando la realidad de las 
Podemos encontrar pafses que ratifican convenciones, que son parte de tra 
que realizan intervenciones publicas sobre la proteccion de los derechos h 
mientras que paralelamente toler an y I o practican violaciones a esos dere 

Las metas futuras del movimiento de los derechos humanos de ben 
a las siguientes preguntas: Lde que manera implementar las normas de pro 
LCOmo hacer mas eficientes los actuales procesos?, LComo neutralizar 
"politico" -en el sentido de defensa exclusiva de los intereses gub 
los organismos creados por las N aciones Unidas para proteger los 
humanos?, LCOmo otorgar mayor capacidad de control a organismos inde 
como las organizaciones no gubernamentales?, LComo conceder mas 
vias de proteccion a las vfctimas que recurren al nivel internacional para 

Una conclusion importante es que, siendo el sistema de proteccion 
producto de una determinada correlacion de fuerzas en el escenario in 
noes de hecho algo definido o acabado. Por esa razon, puede variar; esta en 
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El crecimiento de las normas lo expresa muy bien. He aquf una 
abogados y las organizaciones no g~bernamenta~~s: co~o generar 

internacional que promueva la 1mplementac10n eflcaz de las 
de los derechos humanos. 

de esta necesidad es el funcionamiento de la Comision, en la 
,,, .... L.o ......... o un funcionamiento "politico", en el sentido antes descrito. 

muchos de los pafses representados en la Comision no responden 
sino a sus gobiernos. LPor que no solicitar que los gobiernos 

entido de sus votos, las razones que los llevan a tolerar en ciertos 
de violaciones a los derechos humanos y a votar en favor de pafses 

lo ·menos dudosas? Una persona entrevistada me sugirio que 
trabajo de la Comision deberfa hacerse no en Ginebra sino en los 

representantes en ella. La tarea en el plano domestico debe ser 
los gobiernos se comprometan a una act~aci?n in ternacional cohe.ren te 
democraticos expresados en sus conshtucwnes y I o en las verswnes 
polftica internacional de los pafses. 

de otros sistemas de corte, como los sistemas de proteccion 
sistema de las Naciones Unidas depende mucho de las correlaciones 

de todo, esta fue la forma en la que el sistema se inicio. Entre las 
organizaciones no gubernamentales esta repensar como generar 
· de fuerza internacionales en favor de los derechos humanos. 

legal debe ir acompafiada de un analisis concreto sobre como 
de poder para determinada iniciativa. 

tas muestran la urgencia de innovacion en torno a la proteccion 
de los derechos humanos. No solo porque nuevos ambitos han 
tituir un espacio propio, como el del Derecho Internacional 
sino tambien porque el funcionamiento de la estructuras de proteccion 

sus Hmites y potencialidades. Luego del perfodo de creacion y 
la proteccion de los derechos humanos, los afios siguientes estaran 
la busqueda de nuevas formas de accion para prevenir, detener y 

ones de graves violaciones. Tres seran los conceptos crfticos (a) 
situaciones por pafses, (b) intermediacion frente a situaciones de 

!c) accion internacional. 

propuesto algunos cambios en el ordenamiento internacional que 
esos tres ambitos. En primer Iugar, la realizacion de un "Informe 

la situacion de los Derechos Humanos en el Mundo", a cargo de las 
s; esta informacion podria generar acciones de prevencion, ya que 

atencion sobre las situaciones extremas. En segundo Iugar, el 
to de un "Alto Comisionado para los Derechos Humanos", que 
mision central interceder en situaciones de urgencia. En tercer Iugar, 

participacion del Consejo de Seguridad en el tema de derechos 
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hu~anos. Con el fin de la guerra fria y el aumento de problemas y 
nacwnales, el Consejo de Seguridad puede ser un espacio adecuado 
casos de graves violaciones de derechos humanos y sus posibles solu 
del marco de la Carta de las Naciones. 

E1 fin de la guerra fria ha generado buenas condiciones para superar 
"ideologistas" en las relaciones internacionales yen instituciones como las 
Unidas. Es una buena ocasi6n para superar la crisis de las Naciones 
promoviendo un compromiso real y eficaz con valores universales 
derechos humanos. Como hace casi cincuenta afios, con la creaci6n de las 
Unidas, las organizaciones no-gubernamentales tienen un rol central 
para fortalecer un sistema cuya tarea basica puede ser muy importante 
humanidad: salvar vidas humanas. 
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de origen, el extranjero gozaba de derechos que los ciudadanos del pais de 
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Guerra Mundial, el Tratado de Versalles creola Organizacion Internacional del 
el objetivo de colaborar en Ia creacion de condiciones de trabajo mas humanas. 
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Cuadro 1 
DE LOS ORGANOS PRINCIPALES DE NACIONES UNIDAS EN LA PROMOCION Y PROTECCION DE LOS 

DERECHOS HUMANOS SEGUN LA CARTA DE SAN FRANCISCO 

A,SAMBLEA GENERAL 
184 Estados 

recomendaciones a Estados Miembros y consejo 
10~ara el desarrollo y codificaci6n del Dl y 

ef!lctivos los D.H. 
b) 

\ 
\ 

\ 

Especializados 
Y63) 

\ 
\ 
\ 
\ 

CONSEJO DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA 
(arts. 86 ss) 

Promoci6n del respecto a los derehos humanos 
(art. 76. c) 
Peticiones I visitas a los territorios fideicometidos 
(art. 87) 

Territories no aut6nomos / 
(73.a) ~ I 

\. \. I 
,I 

I 
I 

Cooperan en el desarrollo y estimulo del respeto a 11-------. 
los D.H. (art. 1.3. 
Deber de cooperaci6n en Ia promoci6n respeto de 
los D.H. (arts. 56, 55 c) 

CORTE INTERNACIONAL 
Estatuto I 15 Jueces 

Contenciosos entre Estados 
Opiniones ConsuHivas (art. 96.1) 
Jurisdicci6n facultativa 

SECRET ARIA 
(arts. 86 ss) 

con ECOSOC Funcionarios internacionales independientes, bajo Ia autoridad del 
Sec. Gral. (arts. 100 y 101) 

- Asegura Ia secretaria de 6rganos de NU 
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Cuadro 3 

Obligacit)n de presentar infonnes en virtud de los instmmentos 
intemacionales pertinentes de derechos humanos en 

las Naciones Unidas 

Convenci6n lnternacional 
sobre Ia Eliminaci6n de 
todas las Fonnas de 
Discriminaci6n Racial 

4 de enero de 1969 

138 

Comite para Ia Eliminaci6n 
de Ia Discriminaci6n Racial 

Convenci6n 

18 Expertos 

4 anos 

Sobre las medidas 
legislativas. judiciales. 
administrativas o de otra 
Indole que hayan adoptado y 
que sirvan para hacer 
efectivas las disposiciones 
de Ia Convenci6n 

a no 
4 anos (completos) 
2 anos (mantenimiento) 
Convene ion 

A.G. Sugerencias. 
recomendaciones y 
observaciones generales 

261 (38%) 

Pacto lnternacional de 
Derechos Econ6micos, 
Sociales )' Culturales 

3 de enero de 1976 

129 

Comite de Derechos 
Econ6micos. Sociales y 
Culturales 

ECOSOC. Res. 1985117 
(28.5) 

18 Expertos 

4 anos 

Sobre las medidas que hayan 
adoptado y los progresos 
realizados con d fin de 
asegurar el respeto de los 
derechos reconocidos en el 
Pacto 

2 aiios 
5 anos 

Res. 1988/4 ECOSOC 

ECOSOC. Sugerencias. 
observaciones y 
recomendaciones generales 

173 (45%) 

Pacto lnternadonal de 
Derechos Civiles y Politicos 

23 de marzo de 1976 

127 

Comito! de Derechos 
Humanos 

Pacto 

18 Expertos 

4 aiios 

Sobre las disposiciones que 
hayan adoptado y que den 
efecto a los derechos 
reconocidos en el Pacto y 
sobre el progreso que hayan 
realizado en cuanto al goce 
de esos derechos 

ano 
5 anos 

Comito! 

A.G. y Estados P. a traves 
del ECOSOC. Comentarios y 
observaciones generales 

64 (30%) 
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Entrada en vigor 

Numero de Estados Partes 
al mes de mayo de 1994 

Organo supervisor 

Creado por 

Composicion 

Duracion del mandato 

Tipo de informes que los 
Estados Partes se 
comprometen a presentar 

Periodicidad de Ia 
presentacion de informes 
tras Ia entrada en vigor 

lnicial 
Posteriores 

Periodicidad fijada por 

lnfonnes anuales 
presentados a 

lnformes de Estados 
pendientes de presentacion 

ANTOLOGiA BAsicA EN DERECHos HUMANos 

Cuadro 3 (cont.) 

Obligaci6n de presentar infonnes en virtud de los instrumentos 
internacionales pertinentes de derechos humanos en 

las Naciones Unidas 

Convencion Internacional 
sobre Ia Represion y el 
Castigo del Crimen de 
Apartheid 

18 de julio de 1976 

98 

Grupo de Tres. Desde 1991 
se retine cada dos anos 

Convencitin 

Tres miembros de Ia 
Comisitin de Derechos 
Humanos que sean tambien 
representantes de Estados 
Partes 

I aiio 

Sobre las medidas 
legislativas, judiciales. 
administrativas o de otro 
orden hayan adoptado para 
poner en pnictiva las 
disposiciones de Ia 
Convencitin 

2 aiios 

4 aiios (res. 1989/8 CDH) 

Comisitin de Derechos 
Humanos 

Comisic5n de Derechos 
H umanos (cad a dos anos) 

190 

Convencion sobre Ia 
Eliminacion de todas las 
formas de Discriminacion 
contra Ia Mujer 

3 de septiembre de 1981 

Convencion contra 
Tortura y Otros 
Penas Crueles, 
o Degradantes 

:26 de junio de 

131 (4.:2.94) 81 

Comite para Ia Eliminaci6n 
de Ia Discriminaci6n contra Ia 
Mujer 

Convenci6n Convencitin 

23 Expertos 

4 anos 

Sobre las medidas 
legislativas. judiciales. 
administrativas o de otra 
indole que hayan adoptado 
para hacer efectivas las 
disposiciones de Ia 
Convencitin sobre los 
progresos reali7.ados 

ano 
4 anos 

Convencic5n 

Asamblea General a traves 
del ECOSOC. Sugerencias y 
rccomendaciones gent:rales 

69 (43%) 

10 Expertos 

4 aiios 

Sobre medidas 
para dar et;:cti 
compromisos 

aiio 
4 anos 

Convencic5n 

Asamblea General y 

observaciones generales 

19 (45%) 

Partes 
994 

IIDH 

Cuadro J (cont.) 

Obligaci<in de presentar informes en virtud de los instrumentos 
internacionales pertinentes de derechos humanos en 

las Naciones Unidas 

Convencion sobre los 
Derechos del Niiio 

:2 de septiembre de 1990 

!59 

Comite de los Derechos del 

Nino 

Convenci6n 

10 Expertos independientes 

4 anos 

Sobre las medidas que hayan 
adoptado y el progreso 
realizado en el goce de los 
derechos reconocidos en Ia 
Convenci6n 

2 aiios 
5 anos 

Convenci6n 

(bianual) A.G .. a traves 
ECOSOC. Sugerencias Y 
recomendaciones generales 

38 

Convcncion lnternacional 
contra el Apartheid en los 
Deportes 

3 de abril de 1988 

51 

Comisic5n contra d Apartheid 
en los Deportes 

Convenci6n 

15 representantes de Estados 
Partes 

4 anos 

Sobre las medidas 
legislativas. judiciales. 
ad-ministrativas o de otra 

Indole que hayan adoptado 
para hacer efectivas las 
disposiciones de Ia 
Convene ion 

I aiio 
2 anos 

Convenci6n 

A.General por conducto 
Secretario General. 
Sugerencias y 
rec~mendaciones generales 

129 

Convention International 
sohre Ia protecd6n de los 
derechos de todos los 
trahajadores mi~:ratorios ~· 
de sus familiares 

Todavfa no ha entrado en 
vigor 

:2 

Comite de proteccic5n de los 
derechos de todos los 
trabajadores migratorios Y de 
sus familiares 

Convencic5n 

10 Expertos independientes 
(a partir de :20 ratificaciones) 
y 14 Expertos (a partir de 41 
rati ficaciones 

4 anos 

Sobre las medidas 
lecrislativas. judiciales. 
ad~ninistrativas y de otra 
Indole que hayan adoptado 
para dar et;:cto a las 
disposiciones de Ia 
Convene ion 

I aiio 
5 anos 

Convenci6n 

Asamblea General. 
Opiniones y 
recomendaciones 
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Cuadro 4 
TRATAMIENTO DE LA COMUNICACION INDIVIDUAL EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PROTECCION CONVENCIONAL 
(1976- ... ) 

- Comite de Derechos Humanos (PIDCP y Primer Protocolo Facultative) (1967- ... ) 
I -..1 - Comite para Ia Eliminaci6n de Ia Discriminaci6n Racial (CERD, art. 14) (1982- ... ) 

- Comite contra Ia Tortura (CAT, art. 22) (1987- ... ) 

COMUNICACION INDIVIDUAL 
(Denuncia) 

Comisi6n de Derechos Humanos 
"Situaciones" (1967- ... ) 

Comite para Ia protecci6n de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares 
(Convenci6n, art. 77) No ha entrado en vigor 

- OIT: Arts. 24- 25 Constituci6n (reclamaciones de organizaciones de empleadores ode trabajadores) 

1. "Procedimiento 1503" (1970- ... ) 
Promoci6n (pafses). Confidencial 

2. "Procedimiento 1235" (1967- ... ) Res. 8 (XXIII) CDH 
Promoci6n (pafses). Publico. yjg. cuadro 5 

3. "Procedimiento 1235" (1980- ... ) 
Promoci6n (temas). Publico yjg. cuadro 6 

4. "Procedimiento1235" (1980- ... ) 
Protecci6n por razones humanitarias 
(Tamas y pafses). Acciones urgentes 

5. En formaci6n 
"Procedimiento 1235" Protecci6n 
Recurso de amparo intemacional por razones humanitarias 

PROTECCION EXTRACONVENCIONAL 
(1946- ... ) 

Organo 

(1) 

Mision de las Naciones Unidas 

para investigar Ia situacion en 

Vietnam del Sur 

{1963) 

Grupo Especial de Expertos 

sobre el Africa Meridional 

{1967- ... ) 

Establecimiento y composicion 

{2) 

AG., 1234" sesion {1963) Representantes de 

siete Estados, designados por el Presidente de 

Ia AG. Mision presidida por el Presidente de Ia 

CDH 

CDH, 

-Res. 2 !XXIII) de 6.3.1967 

-Res. 5 !XXXVIII de 23.2.1981 

-Res. 1982/40 ECOSOC 

- Para Namibia el mandate se termino en 1990 

{res. CDH 1990/60) 

- Mandato: dos aiios, renovable 

Representantes de seis Estados Miembros que 

actuan a titulo personal: M.L. Balanda {Zaire), 

Presidente; Z. Pajic {Bosnia y Herzegovina); F. 

Ermacora {Austria); A. Entralgo Gonzalez 

{Cuba); M.G. Reddy {India) y E.E.E. Mtango 

{Tanzania) 

Organos permanents 
intergubemamentales 

de promoci6n y 
protecci6n 
(Sectores) 

- Comite especial sobre Territories no aut6nomos (1961 - ... ) 
- Comite contra el apartheid (1962- ... ) 
- Consejo de NU para Namibia (1967- 1990) 
- Comite para el ejercicio de los derechos inalienables del 

pueblo palestine (1975- ... ) 

Competencias 

{3) 

- Visitar el pais 

- Reunir informacion sobre el terrene 

- Recibir peticiones 

Audicion testigos 

lnformar a AG 

Visitas p~ises de Ia linea del frente 

{Botswana y Zimbabwe) 

- lnformes fuentes confiables 

- Audiciones testigos, prensa 

- lnforma a Ia AG y CDH 

- No recibio Ia cooperaci6n de S.A., por lo 

que no ha podido entrar en el pais hasta 

1994 

- El GEE coopera con el Relator Especial 

sobre Ejecuciones y Ia RE Subcomision 

sobre Ia democratizaci6n en SA 

{res.1993/45 ECOSOC), el Comite Especial 

contra el apartheid y Ia OIT 

Objetivoo;; 

{4) 

lnvestigar discriminaciones o 

persecuciones contra Ia comunidad 

budista. 

- La AG decidio {13.12.63) no 

continuar el examen del tema {caida 

de Diemel 1° de nov. 1963} 

- lnvestigar efectos politica apartheid en 

Sudiifrica 

- lnvestigar otras violaciones: 

bantustanizacion; traslados forzosos 

poblaci6n; derechos sindicales; 

educaci6n, salud; derechos civiles y 

politicos, especialmente detenciones, 

tortura y otros tratos a los niiios 

en Sudiifrica; refugiados, presos 

politicos; libertad de informacion, etc. 
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Organa 

Comite Especial encargado de 

investigar las practicas 

israelies que afecten a los 

derechos humanos del pueblo 

palestine y otros habitantes 

arabes de los territories 

ocupados 

(1968-".) 

Relator Especial sabre Ia 

violacion de los derechos 

humanos en los territories 

arabes ocupados, incluida 

Pales tina 

(1993-... ) 

Grupo de Trabajo ad hoc 

(1979-1990) 

Experto designado para 

estudiar Ia cuestion de las 

personas desaparecidas en 

Chile 

(1979-1980) 

Representante Especial sobre 

Ia situacion de los derechos 

humanos en El Salvador 

(1981-1992) 

Establecimiento y composicion 

AG. res. 2443 (XXIII) de 19.12.1968 y res. 

44/48A 

Mandato anual, renovable 

Representantes de tres Estados Miembros: 

Sri Lanka, Presidente (S.Kalpage) Senegal 

(1. Deguen Ka) y Malasia (M. Abdul Magid), 

nombrados par el Presidente AG 

CDH, 

Res. 1993/2A, de 19 de febrero de 1993 

(votos a favor 26; en contra 16; abstenciones 

5) 

- Un Experto independiente nombrado par 

Presidente CDH en consultas con Ia Mesa 

- R. Felber (Suiza) 

- Mandato: hasta que termine Ia ocupacion 

israeli 

de los territories 

CDH. Res. 8 {XXXI) de 27.02.1975 

(sucesivamente: 

A.Oieye (Senegal), R. Lallah (Mauricio), y F. 

Volio 

Jimenez (C.Rica) desde febrero 1985 

- El mandata fue renovado anualmente hasta 

1994 

CDH, 

-Res. 11 (XXXV) de 1979 

- Dos expertos designados por el Presidente 

CDH: 

F. Ermacora !Austria) y Sadi, quien renuncio al 

nombramiento 

- Mandato de un aiio 

CDH, Res. 32 (XXXVII} de 11.03.1981 

Mandato anual 

Un Experto nombrado por el Presidente de Ia 

COH (J.A. Pastor Ridruejo, Espana) 

Mandato renovado anualmente hasta 1992 

Competencias 

lnformar periodicamente al Secretario 

General y a Ia AG. (Comision politica 

Especial); tambie en a CDH 

- Visitas parses del area (Jordania, Siria, 

Egipto) 

- Audicion testigos 

- lnformes y prensa 

- Toda fuente confiable, incluida Ia OLP 

- Gobierno Israel no coopera 

- lnformes anuales a Ia CDH 

- Recibir comunicaciones, testigos 

- Procedimiento que considere necesario 

el Relator Especial 

- Visita in loco (enero 1994) 

lnformes a Ia AG y CDH 

- lnformar a Ia COH y, a traves del Relator 

Esp. a Ia AG sobre Ia suerte de las personas 

desaparecidas en Chile 

- Recibir informaciones de todo tipo de 

fuente confiable 

- Audiciencias de testigos 

- lnvestigar violaciones de derechos humanos 

- lnformar a Ia AG y CDH 

- Visitas in loco 

- Audiciones testigos; 

- Recibir informes de toda fuente confiable 

- Buenos oficios en casos especificos, par 

razones humanitarias 

Objetivos 

- lnvestigar y actualizar situacion DH en 

los territories arabes ocupados par 

Israel {Faja de Gaza, Ribera Occidental 

del rio Jordan -incluida Jerusalen 

Este y Altos del Golan en Siria) 

- Aplicacion de los Convenios de 

Ginebra 1949 sabre Proteccion 

poblacion civil en tiempo de guerra y 

trato a los prisioneros de guerra; 

Convenio de La Haya de 1954 sobre 

proteccion de bienes culturales en 

caso de conflicto armada; 

y Convenciones de La Haya de 1899 

y 1907 sobre leyes y costumbres de 

Ia guerra terrestre 

- lnvestigar violaciones por Israel de: 01, 

DIH, Convene. de Ginebra. Proteccion 

de civiles en tiempo de guerra (1949) 

en los territories palestinos ocupados 

par Israel desde 1967 

- Retirada de Israel de los territories 

ocupados 

- lnvestigar violaciones masivas DH. a 

- La COH termi.no el manda.to del .R.E. 

en 1990 (Res. 1990/78). coincidiendo 

con el restablecimiento de un gobierno 

civil elegido democraticamente 

- Averiguar Ia suerte de todos los 

desaparecidos par motivos politicos en 

Chile 

- Ermacora concluyo sus funciones en 

1980. La Res. 21 (XXXVI) de Ia CDH 

encargo al RE que se ocupara en lo 

sucesivo del tema de los 

desaparecidos 

- lnvestigar, informar y formular 

conclusiones y recomendaciones para 

mejorar el disfrute de los DH en el pais 

- Res. 1992/62 termino el mandata del 

Representante Especial de Ia Comision 

y creo un Experto independiente 

nombrado par el Secretario General 

{vid. infra) 
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Organo 

Experto independiente sobre Ia 

situacion de los DH en 

El Salvador 

(1992- ... ) 

Relator Especial sobre Ia 

situacion de los derechos 

humanos en Guinea Ecuatorial 

(1979-1980) 

Experto de Ia Comision sobre 

Ia situacion de los derechos 

humanos en Guinea Ecuatorial 

(1992-1993) 

Establecimiento y composicion 

CDH 

-Res. 1992/62, de 3 de marzo de 1992 

- Secretario General designa un 

Experto independiente: Pedro Nikken 

(Venezuela) 

- Mandato: sometido a renovacion anual 

CDH, Res. 15 (XXXV) de 13 de marzo de 1979 

Un Experto nombrado por el Presidente CDH 

(F.Volio Jimenez, Costa Rica) 

Mandato; un aiio 

- Mandato: un afio 

CDH, 

Res. 1992/79 de 5 de marzo de 1992 

- Una persona de prestigio internacional en DH 

y 

conocedora de Guinea Ecuatorial 

- Nombrada por el Presidente de Ia CDH, en 

consultas con Ia Mesa 

- Mandato; un afio 

-F. Volio Jimenez (Costa Rica) 

Competencias 

- lnformar a Ia AG y a Ia CDH. A partir de 

1993 solo a Ia CDH 

- Asistencia al Gobierno en derechos 

hum a nos 

- Examinar.la situacion de los DH en el pais 

- Visitas in loco; recibir informacion de 

todas las fuentes confiables 

- Supervisar Ia aplicacion recomendaciones 

de ONUSAL, de Ia Comision ad hoc y de Ia 

Comision de Ia Verdad (vid.lec.15) 

- lnformar a Ia CD H 

- Realizar un estudio a fondo de Ia situacion 

de los DH 

- Visitas in loco 

- Audiciencias de testigos 

- Buenos oficios 

- Audicion de testigos, informes de otras 

fuerites confiables 

- Buenos oficios por razones humanitarias 

- lnforme a Ia Comision de DH 

- Visita in loco 

- Audicion de testigos y toda informacion 

que se considere pertinente 

- Buenos oficios por razones humanitarias 

- Estudio cabal de las violaciones de los DH 

en el pais 

Objetivos 

- Seguimiento de Ia aplicacion de los 

acuerdos de paz de N.York 

(31 diciembre 1992) 

- Fomentar reformas judicial, agraria y 

policial 

- Democratizacion y reconciliacion del 

pais 

- Cooperar con Division DH de ONUSAL 

(vid.lec.15) 

-La res. 1994/62 de Ia CDH decidio 

que el informe del Experto se estudie 

bajo el tema 21 del programa o 

servicios de asesoramiento 

(ver cuadro 8) 

- Conocer Ia realidad situacion de los 

derechos humanos 

- En 1980 y 1984 el Secretario General 

designo un Experto, a peticion de 

CDH y del ECOSOC para prestar 

asistencia tecnica. 

La designacion recayo en F. Volio 

Jimenez (Costa Rica) (v. cuadro 8) 

el imperio del derecho 

-Res. 1992/79 CDH termino mandato 

del Experto nombrado por el 

Secretario General (vid. infra) y creo 

el Experto de Ia Comision 

- Aplicacion del Plan de Accion urgente 

de restablecimiento de Ia democracia e 

imperio del derecho, regreso de los 

exiliados e inicio de negociaciones 

Gobierno/oposicion 

- Experto renuncio ante Ia CDH en 

febrero de 1993 y esta dio por 

terminado su mandato (vid. infra) 
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Organo 

Relator Especial sobre Ia 

situaci6n de los derechos 

humanos en Guinea Ecuatorial 

(1993- ... ) 

Enviado Especial de Ia 

Comisi6n sobre Ia situaci6n de 

los derechos humanos en 

Bolivia 

(1981-1983) 

Representante del Secretario 

General sobre Ia situaci6n en 

Polonia 

Relator Especial sobre Ia 

situacion de los derechos 

humanos en Guatemala 

(1982-1986) 

Establecimiento y composicion 

CDH, 

Res. 1993/69, 10.3.1993 

Un Experto de reconocido prestigio 

internacional nombrado por el Presidente CDH 

en consulta con Ia Mesa 

A. Artucio (Uruguay) 

Mandato: un aiio, renovable 

CDH, res. 34 (XXXVII) de 11.03.1981, a 

peticion del Gobierno. Un Experto designado 

por el Presidente CDH (H. Gross Espiell, 

Uruguay) 

Mandato: anual 

CDH, Res. 1982/26, de 10 de marzo de 1982 

Un representante designado por el Secretario 

General. Sucesivamente: H. Gobbi (Argentina) 

F. Erma cora (Austria) 

Mantado: sometido a renovacion anual 

CD H, Res. 1982/31, de 11 de marzo de 1982 

Un Experto nombrado por el Presidente de Ia 

CDH, tras consultar con Ia Mesa Lord Colville 

(Reino Unido) 

Mandato: anual 

Competencias 

- lnformar a CDH 

-Informacion "pertinente" de 01, ONG, 

particulares y Gobierno 

- Establecer un consultor de DH en el pais 

- Discriminacion entre grupos etnicos 

- Aplicaci6n Plan de Accion Urgente de 1992 

y ayuda memoria de Ia mision compuesta 

por PNUD-Centro DH-Depto. Asuntos 

Publicos y Unidad Electoral, de abril 

de 1993 

- lnformar Ia CDH 

- Realizar un estudio a fondo de Ia situacion 

de los DH con discreci6n y equidad 

- Visitas in loco 

- Audicion testigos, informes de toda fuente 

confiable 

- lnformar a Ia CDH 

- Realizar un estudio a fondo sobre Ia 

- Servicios de asesoramiento: redaccion, 

Constitucion y celebraci6n de elecciones 

- El RE podrii utilizar todos los medios 

adecuados para recabar informacion 

- Derechos de las mujeres afganas 

- Formular propuestas para protecci6n de los 

DH antes, durantes y despues de Ia retirada 

de todas las fuerzas extranjeras 

- lnformar a Ia AG y a Ia CDH 

- Preparar un estudio a fondo sobre DH 

- Recibir informaciones pertinentes 

- Visita in loco 

- Audiencia de testigos 

Objetivos 

- Acuerdo Gobierno-CICR para visitas 

periodicas a las ciirceles 

- Persuadir al Gobierno que negocie 

con Ia oposicion las bases del 

proceso democriitico, pues las 

elecciones de 21 .11 .93 no permitieron 

participar adecuadamente a Ia 

oposicion 

- Retorno de refugiados 

- Establecer un Estado democriitico y de 

derecho en que sea posible el disfrute 

de los derechos humanos 

- Conocer mejor Ia situacion de los 

derechos humanos en Bolivia. 

La Res. 1983/33 CDH dio por 

terminado el mandato del Enviado 

Especial y establecio servicios de 

asesoramiento tecnico en el pais 

- Conocer Ia evolucion de Ia situacion 

de los DH. La decision 1984/119 

el agravamiento de Ia guerra civil 

despues de Ia retirada sovietica 

- Ejercicio del derecho de fibre 

determinacion del pueblo afgano 

- Construcci6n de un Estado 

democriitico y de derecho 

- Conocer en profundidad Ia situaci6n 

de los DH en el pais 

-Res. CDH. 1986/62 termino mandato 

RE y design6 un Representante 

Especial (vid infra). coincidiendo con 

Ia instalacion en el pais de un 

Presidente civil 
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Organa 

Representante Especial de Ia 

CDH sabre situacion de los 

derechos humanos en 

Guatemala 

( 1986-1987) 

Experto independiente para 

examinar Ia situacion de los 

derechos humanos en 

Guatemala y prestar asistencia 

a ese Gobierno 

(1990- .... ) 

Experto independiente de Ia 

Comision de Derechos 

Humanos sobre Ia situacion de 

los derechos humanos en Haiti 

( 1990-1992) 

Establecimiento y composicion 

CDH, res. 1986/62 del 13 de marzo de 1986 

Un Experto designado por el Presidente.de Ia 

CDH 

Lord Colville (Reina Unido) 

Mandato: un aiio 

CDH, 

Res. 1990/80, de 7 de marzo de 1990 

Mandato: un aiio, renovable 

Un Experto independiente nombrado por el 

Secretario General como su representante 

Christian Tomuschat (Aiemania) 

(1990-1993) 

A partir de 1993, Monica Pinto (Argentina) 

si.lfei:livamente: 

A. Aguilar (Venezuela) 

y R.Galindo Pohl (EI Salvador) desde el 9 de 

julio 

de 1986 

CDH. Res. 1990/56, de 7 de marzo de 1990 

Mandato: un aiio 
Un Experto independiente nombrado por el 

Presidente de Ia CDH: 

-Ph. Texier (Francia) (1990-1991) 

-Marco Tulia Bruni Celli (Venezuela) (1991-

1992) 

Mandato: un aiio 

Competencias 

- lnforme a Ia CDH 

- Evaluar Ia informacion del Gobierno acerca 

de Ia aplicacion del arden legal para Ia 

proteccion de los DH 

- Otras fuentes confiables 

- Visita in loco 

- lnformar a Ia CDH 

- Examinar situacion de los DH 

- Prestar asistencia tecnica en materia de 

derechos humanos (administracion de 

justicia, poblaciones indigenas, Codigo 

de procedimiento penal) 

- Visitas in loco de investigacion y 

asesoramiento 

- Recibir testigos e informacion de todas 

las fuentes fidedignas 

- Buenos oficios por razones humanitarias 

- lntegrar lnstancia de Verificacion del 

retorno de los refugiados. (Representante 

de Ia Experta: Hugo Lorenzo (Uruguay) 

conclusiones y sugerencias 

- Visitas in loco 
- En 1993 el Gobierno no permitio Ia visita 

del RE 

- Buenos oficios por razones humanitarias 

- Recibir informacion de toda fuente 

confiable 

- Examinar Ia evolucion de Ia situacion de los 

DH en el pais 

- lnformar a Ia CDH 

- Visitas in loco 

- Contribuir a mejorar situacion DH en el pais 

- Audici6n testigos, todas las fuentes 

confiables 

- Prestar servicios de asesoramiento 

Objetivos 

- Conocer grado de implantacion real de 

las mejores legales 

-Res. CDH 1987/53 termino el 

mandata Representante Espec. y pidio 

al SG nombrar un Experto que asista 

al Gobierno en restauracion de los 

derechos humanos, a traves contactos 

directos (H. Gross Espiell - Uruguay) 

(ver cuadro 8) 

- Fortalecimiento democracia, imperio 

del derecho y mejora situacion de los 

derechos humanos 

- Derechos de las poblaciones indigenas 

(mayoria en el pais) 

- Alentar el proceso de reconciliacion 

nacional y las negociaciones de paz 

Gobierno-URNG: Acuerdo de derechos 

humanos con verificacion 

internacional. como parte del Acuerdo 

de Paz 

- Refugiados y desplazados 

- Representante permanente del Centro 

y de Ia Experta en el pais 

- Coordinacion con Ia Mision de 

Verificacion de Derechos Humanos 

humanos en administracion de justicia, 

derecho a Ia vida y aplicacion del 

principia de no discriminacion por 

razon de sexo 

- Estudiar Ia compatibilidad entre las 

normas universales de DH y el 

particularismo islamico integrista 

- Elaborar medidas susceptibles de 

aportar las mejoras necesarias en 

materia de derechos humanos 

- Hasta 1990, el Experto solo prestaba 

servicios de asesoramiento 

(ver cuadro 8) 

Res.1992/77 CDH termino el mandata 

del Experto independiente y creo 

un Relator Especial (vid. infra) 
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Organa 

Relator Especial de Ia COH 

sabre Ia situacion de los 

derechos humanos en Haiti 

(1992- .... ) 

Mision para observar Ia 

situacion de los derechos 

humanos en Cuba 

(1988-1989) 

(1991-1992) 

Relator Especial de Ia 

Comision de DH sobre Ia 

situacion de los derechos 

humanos en Cuba 

(1992-.... ) 

Establecimiento y corilposicion 

COH, Res. 1992/77, de 5 de marzo de 1992 

Un Experto nombrado por el Presiente de Ia 

COHen consultas con Ia Mesa 

-Marco Tulia Bruni Celli (Venezuela) 

Mandato: un aiio 

COH, decision 1988/106, de 10 de marzo de 

1988 

Mandato: un aiio 

Comp.: Presidente Comision (Senegal: Sene); 

Bulgaria (Oichev); Colombia (Rivas Posada); 

lrlanda (Lillish); Nigeria (Attah) y Filipina (Ingles) 

(representantes de Estados Miembros de Ia 

CDH) 

General en consulta con el Presidente y Ia 

Mesa 

de Ia COH: Rafael Rivas Posada (Colombia) 

- Mandato: un aiio 

COH, 

Res. 1992/61, de 3 de marzo de 1992 

- El Presidente de Ia COH designarii al 

Reprsentante 

Especial nombrado por el Secretario General 

como su Relator Especial {vid. supra) 

-Rafael Rivas Posada {Colombia) dimiti6 el 18 

de 

marzo de 1992 

-A partir del 31 de agosto de 1992: 

C.-J. Groth (Suecia) 

- Mandato: un aiio, renovable 

Competencias 

- lnformar a Ia AG y a Ia COH 

- lnvestigar situacion DHs. en el pais 

- Sabre Ia base de toda informacion que 

considere pertinente 

- Cooperar con Ia Mision Civil lnternacional 

de Observadores de NU y OEA, encargada 

de velar por el respeto de los OHs en Haiti 

(febrero 1993-.... ) 

- Visitas in loco ( 1988) 

- lnformar COH 

- Recibir informa::ion de todas las fuentes 

confiables 

- Audicion testigos, informes de organiza

ciones no gubernamentales y del Gobierno 

- Acciones humanitarias de proteccion 

individual (reagrupamiento familiar, 

liberacion de presos politicos) 

- Audicion de testigos y otra=Huentes 

confiables 

- El Gobierno de Cuba rechaz6 cooperar con 

el Representante Especial 

- lnformar a Ia AG y CDH 

- Mantener contactos directos con Gobierno 

y ciudadanos de Cuba 

- Audicion de testigos y otras fuentes 

confiables 

., Analizar Ia situaci6n a Ia luz de Ia 

Oeclaracion Universal de Oerechos 

Humanos 

- Gobierno no coopera con Relator Especial 

pero si con los mecanismos temiiticos de 

Ia CDH 

- Acciones humanitarias de protecci6n 

individual 

- Cooperar con RE tortura y Grupo de Trabajo 

de detencion arbitraria 

Objetivos 

- lnvestigar violaciones de los DH a 

partir del golpe de Estado del 29 de 

agosto de 1991 que derroco al 

Presidente constitucional 

- Proteccion de los OH de los haitianos 

y de los refugiados 

- Aplicacion del Acuerdo de Ia Isla del 

Governador (3.7.93) y del Pacto 

deN. York (16.6.93) para el retorno 

del Presidente Aristide al pais 

- Observar" y conocer situaci6n DH 

en Cuba 

-Decision 1989/113 CDH dio por 

terminado el mandata de Ia Misi6n y 

pidio al Secretario General que entable 

conctactos directos con el Gobierno 

de Cuba para recibir sus informes 

sobre cuestiones vinculadas al informe 

mandato del Representante Especial 

del Secretario General en Relator 

Especial de Ia COH (vid. infra) 

- Poner fin al encarcelamiento de los 

defensores de un cambia politico 

pacifica {libertad de opinion y de 

expresi6n) 

- Proteger a los defensores de los 

derechos humanos en Cuba 

- Favorecer el ejercicio de las libertades 

publicas 

- Hacer un seguimiento de Ia evolucion 

de Ia situaci6n de los DH en el pais 
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Organo 

Relator Especial sobre Ia 

situaci6n de los derechos 

humanos en Rumania 

( 1989-1992) 

Relator Especial sobre Ia 

situaci6n de los derechos 

humanos en Kuwait bajo Ia 

ocupaci6n iraqui 

(1991-1992) 

Organo 

Relator Especial sobre Ia 

situaci6n de los derechos 

humanos en Myanmar 

(1992-.... ) 

Establecimiento y composici6n 

COH, 

Res. 1989/75, de 9 de marzo de 1989 

Un Experto: J. Voyame (Suiza) 

Mandato: un aiio, renovable 

COH, 

Res. 1991/65 (6.3.1991) 

Un Experto independiente nombrado por el 

Presidente de Ia COH 

W. Kalim (Suiza) 

Mandato: un aiio 

Mandato: un aiio 

Establecimiento y composici6n 

CDH. 

Res. 1992/58, de 3 de marzo de 1992 

- Nombrado por el Presidente de Ia CDH en 

consulta 

con Ia Mesa: 

V. Yokota, Jap6n 

Mandato: un aiio 

Competencias 

- lnformar a Ia CDH 

- Recibir informacion pertinente de Gobierno 

organizaciones internacionales y ONGs 

- Audici6n de testigos 

- lnformar al Secretario General, CDH y AG 

- Examinar violaciones de los DH cometidas 

por las fuerzas iraquies ocupantes en 

Kuwait 

- Visitas in loco 

- Audici6n de testigos y otras fuentes 

confiables 

- Visita~; in loco y audici6n de testigos 

- Llamamiento publico al Gobierno de 

29.07.92 sobre Ia situaci6n de los arabes 

de las marismas del Sur 

Competencias 

- lnforme a Ia AG y a Ia CDH 

- Contactos directos con Gobierno y pueblo 

de Myanmar 

- Visitas in loco, incluso a los presos politicos 

y refugiados en Tailandia 

- Recibir informes de fuentes confiables 

- Buenos oficios por razones humanitarias en 

favor de los dirigentes politicos detenidos 

- Violaciones Derecho internacional 

humanitario en el marco de un conflicto 

armado interno 

- Liberaci6n de Oaw Aung San Sun Kyi; 

Premio Nobel de Ia Paz 

Objetivos 

- lnvestigar violaciones de DH graves 

en el pais 

- Politica de sistematizaci6n rural 

- Respeto minorias culturales 

- Retorno de los refugiados rumanos 

- Asistir al proceso de recuperaci6n 

democr<itica 

-Res. 1992/64 CDH termin6 el 

mandata del Rei. Especial y pidi6 

al Secretario General que informe 

a Ia Comisi6n sobre posibles 

deficiencias en aplicaci6n normas 

legales, poder judicial y minorias 

- Localizar prisioneros de guerra, civiles 

y detenidos, desaparecidos y 

sepulturas de los ejecutados por Iraq 

durante Ia ocupaci6n de Kuwait 

- Fomentar cooperaci6n Gobierno de 

Iraq con organismos humanitarios 

(CICR) 

- Res. 1992/60 CDH termin6 el 

mandata del Relator Especial 

coincidiendo con el fin de Ia ocupaci6n 

ira qui 

- El Consejo de Seguridad cre6 una 

Comisi6n de Compensaci6n que 

estudia las demandas de 

indemnizaci6n procedentes de las 

varias sanciones contra Iraq 

(ver lec.15) 

Objetivos 

- Restablecimiento democratico, 

apertura Parlamento elegido en 1990 

- Transferencia del poder a un gobierno 

civil 

- Redacci6n nueva Constituci6n 

- Regreso refugiados 

- Respeto DH y libertades 

fundamentales, en especial de Ia 

minoria musulmana de Rakhine 

- Poner fin a Ia impunidad de los 

militares 
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Organa 

Relator Especial sabre Ia 

situacion de los derechos 

humanos en el territorio de Ia 

antigua Yugoslavia, en 

particular en Bosnia y 

Herzegovina, Croacia y Serbia 

y Montenegro 

(1992- .... ) 

Relator Especial sobre Ia 

situacion de los derechos 

humanos en Rwanda 

(1994-.... ) 

Establecimiento y composicion 

CDH, 

Res. 1992/S-1 /1 de 14 de agosto de 1992 

(primer periodo extraordinario de sesiones) 

Nombrado par el Presidente de CDH Tadeusz 

Mazowiecki (Polonia) 

Mandato: inicialmente indefinido. Desde 1993 

se somete a renovacion anual 

- En 1994 Ia CDH decidio excluir del mandata 

del 

RE a Ia Republica de Eslovenia 

CDH, 

Tercer periodo de sesiones, res. 5-3/1 de 25 de 

mayo de 1994 

Un Experto nombrado par el Presidente de Ia 

Com is ion 

R. Degui Segui (Cote d'lvoire) 

Mandato: un afio (inicialmente) 

Competencias 

- lnformes periodicos a los miembros de Ia 

CDH, AG y al Consejo de Seguridad y 

conferencia lnternacinal sabre Ia 

ex Yugoslavia (a traves del Secretario 

General) 

- Visitas in loco (salvo Ia parte bosniaca 

controlada par serbios) 

- Recibir permanentemente informacion 

"pertinente y fiable" de todas las fuentes 

- Con Ia asistencia de los mecanismos 

existentes: RE sabre tortura, ejecuciones 

sumarias, GT desaparic.iones y detencion 

arbitraria y Repres. SG sabre desplazados 

internes acompafian al RE sabre YG en sus 

visitas in loco 

- Asistencia de funcionarios del Centro DH 

basados en el terrene: Zagreb (5), 

Sarajevo (3) y Skojic (1) 

- Estudio par expertas de Ia violacion a 

mujeres y nifias y asistencia a las victimas 

- Cooperar con Ia Comision de Expertos esta-

blecida par el Consejo de Seguridad en su 

res. 780 ( 1992) de 6.1 0.1992 para investi-

gar las violaciones del DIH en ex Yugoslavia 

(fosas comunes, ejecuciones masivas) y 

con el Fiscal del Tribunal lnternacional 

sabre ex Yugoslavia (ver.lec.15) 

situacion DH.en el pais 

- lnformar a miembros Comisi6n de manera 

preliminar en plaza maximo de un mes 

- El SG transmite el informe a Ia AG, 

ECOSOC y Consejo Seguridad 

- Obtener regularmente informaciones dignas 

de todas las fuentes, incluidas ONG y 

particulares 

- Recurrir a Ia asistencia de los mecanismos 

existentes de Ia Comision (tematicos) y 

organos de los tratados. Visitas conjuntas 

al pais 

- Compilar y transmitir al SG informacion 

sabre violaciones DIH y genocidio 

- Asistencia de equipo de funcionarios DH en 

el terrene 

Objetivos 

- Asegurar plena respeto de los DH y 

derecho internacional humanitario en 

ex Yugoslavia 

-D. acceso a Ia asistencia humanitaria; 

corredores de socorro humanitario 

- Compilar informacion sabre crimenes 

de guerra (violaciones graves Conv. 

Ginebra y Protoc. Adicionales) con 

vistas a un futuro procesamiento de 

los responsables individuales de tales 

crimenes par parte del Tribunal 

lnternacional establecido par el 

Consejo de Seguridad, res. 808 

( 1993) de 22 de febrero 1993 

y 827 (1993) de 25 mayo 1993 

- Completar los esfuerzos CSCE sabre 

Yugoslavia 

- Condenar Ia "limpieza etnica" como 

forma de genocidio 

- Proteger los derechos de las minorias 

- Facilitar el libre acceso del CICR a los 

lugares de detencion 

- Proteger las "zonas seguras ", asi 

declaradas par el Consejo de 

Seguridad (ver lec.15) 

(vid, lee. 15) 

- lnvestigar en el terrene Ia situaci6n 

DH y genocidio (500.000 muertos) 

- lnvestigar causas y responsabilidades 

violaciones DH y DIH 

- lntegrar el componente DH en las 

actividades NU en el pais para 

establecer Ia paz, con apoyo de un 

programa de asistencia tecnica 

- Coordinar con UNAMIR 

(Res. 912/1994 del CS) en protecci6n 

a desplazados, distribuci6n ayuda 

humanitaria 

UNAMIR se compone de 5.500 cascos 

azules (res. 918/1994 CS, de 

17.05.1994) 

- Acceso organizaciones humanitarias a 

lugares de detenci6n 

- Enjuiciar a los responsables de las 

violaciones DH y DIH (tribunales 

nacionales). 
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Organa Establecimiento y composicion 

Relator Especial sabre Ia CDH, 
violacion de los derechos Res. 1993/60, 10.3.1993 
humanos en el Sudan Un Experto de reconocido prestigio 

(1993- .... ) internacional nombrado por el Presidente de Ia 

CDH en consulta con Ia Mesa 

- G. Biro (Hungria) 

Mandato: un afio, renovable 

Representante Especial sabre CDH, 
Ia situacion de los DH en Ia Res. 1994/81, de 9 de marzo de 1994 
Isla de Bougainville Un Representante Especial designado por el 

(1994- ... ) Secretario General, si Ia situacion lo aconseja, a 

partir del 30 de septiembre de 1994 

Mandato: un afio 

I I 

I Relator Especial sabre Ia I CDH, 
situacion de los DH en el Zaire Res. 1994/87, de 9.3.94 

Grupo de trabajo sabre desapariciones 

forzadas o involuntarias 

CDH. Res. 20 (XXXVI) de 29 de 

febrero de 1980. 

(1980-.... ) Cinco Expertos: I. Tosevski 

(Macedonia) Presidente; M. Nowak 

(Austria), J.K.D. Foli (Ghana); A.Hilaly 

(Pakistan); D. Garcia-Sayan (Peru) 

Los representantes de los Estados 

deberan actuar a titulo individual 

Mandato: trianual, renovable 

I 

l 

Competencias Objetivos 

- lnforme anual a CDH y a Ia AG - Respeto DIH: art. 3 Conv. Ginebra 
- Contactos con Gob. y pueblo del Sudan - Negociar solucion al conflicto civil 
- Buscar informacion creible y digna de - Facilitar asistencia humanitaria a 

confianza de Gob., ONG y de "cualquier poblacion civil 
otro interesado" - Ejecuciones, detenciones sin 

- Acceso libre e ilimitado a cualquier persona garantias, torturas y desplazamiento 
en el Sudan 

- Proteccion mujer, nifios y minorias 

religiosas y etnicas 

- Violaciones Derecho lnternacional 

Humanitario 

- Violaciones de DH atribuidas a grupos 
irregulares 

- lnformar a Ia CDH 

- Establecer contactos directos con Gob. 

Papua Nueva Guinea y grupos de Ia Isla 

Bougainville 

- Recibir informacion fiable de todas las 

fuentes 

- Ejecuciones y tortura 

- Asistencia humanitaria 

- Establecer contactos directos con 

"autoridades y pueblo del Zaire 

- lnforme anual a CDH 

- Tramitar comunicaciones 

individuates 

- Emprende acciones urgentes de 

proteccion individual 

- Procedimiento confidencial y 

humanitario 

- Visitas a paises: Chipre, Bolivia, 

Mexico, Guatemala, Peru, Colombia, 

Filipinas, Sri Lanka, ex Yugoslavia 

- Proteccion familiares y ONG de 

represalias o amenazas 

- T estigos y todo tipo de fuentes 

confiables 

- Hacer un seguimiento de los casas 

forzado de personas 

- Proteccion del personal de 

organizaciones humanitarias 

- Proteccion contra represalias 

- Promover Ia superacion del conflicto 

armada mediante Ia negociacion entre 

las partes en conflicto (Gobierno de 

Papua Nueva Guinea y poblacion 

originaria de Bougainville) 

- Respeto de DH y DIH 

I 

I - Facilitar proceso de transicion de 

democnitica 

Durante sus tres reuniones anuales, el GT 

ayuda a las familias a localizar personas 

desaparecidas en todo el mundo. 

Tramito 25.000 casas en 47 paises. 25% 

exito si desaparicion fue reciente (menos de 

tres meses). En 1991 envio 197 acciones 

urgentes 

- El GT solo cierra un caso cuando reaparece 

el desaparecido, vivo o muerto, o si media 

un acuerdo entre todas las partes 

interesadas 

- En 1993 transmitio 30.000 casas a 30 

paises. 

- Atraso en 8.000 casas pendientes a finales 

de 1993 

- Aplicacion de Ia Declaracion de 1992 sabre 

Ia proteccion de todas las personas contra 

las desapariciones forzadas. 
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Organa 

Relator Especial sobre Ia cuesti6n de los 

derechos humanos y los exodos masivos 

(1981-1982} 

Grupo de Expertos gubernamentales sabre 

Ia cooperaci6n internacional para evitar 

nuevas corrientes de refugiados 

(1981-1982} 

Establecimiento y composici6n 

CDH. Res. 29 (XXXVII} de 11 de 

noviembre de 1981 

Un Experto designado por el 

Presidente CDH 

(Sadruddin Aga Khan} 

AG. Res. 36/148 de 16 de diciembre 

de 1981, 24 Estados Miembros de AG 

Mandato anual 

Competencias 

lnforme a CDH sobre exodos masivos 

CDH (Res.1982/32} suspendi6 su 

mandata 

AG. (res.36/148, de 16.12.1981} 

estableci6 un Grupo de Expertos 

Gubernamentales (vid. infra} 

lnforme AG 

- Evitar nuevas corrientes masivas de 

refugiados 

- Deslindar las responsabilidades de 

los Estados en Ia producci6n de 

tales corrientes 

Asuntos Humanitarios, ACNUR, 

CICER, OIM, ONG, Expertos 

- Visitas al terreno: Sri Lanka, 

Burundi, Colombia 

- Colaborar con RE para Ia antigua 

Yugoslavia 

Objetivos 

Evitar nuevas corrientes de refugiados en el 

mundo mediante identificaci6n y remedio a 

sus causas 

- Establecer un mecanismo coordinado de 

alerta temprana sabre posibles corrientes 

de refugiados y desplazados 

- El Comite Administrativo de Coordinaci6n 

(Secretarial cre6 .un Grupo de Trabajo 

Especial para Ia alerta temprana sabre 

las nuevas corrientes de refugiados y 

personas desplazadas 

a los desplazados internos 

(unos 25 millones de personas). incluido el 

suministro de socorro de emergencia 

- Protecci6n especial de mujeres y niiios 

desplazados 

- Proponer reformas institucionales 

J 
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Organo Establecimiento y composicion 

E Relator Especial sobre ejecuciones sumarias ECOSOC, Res. 1982/35, a peticion 

J o arbitrarias CDH, Res. 1982/29 de 11.3.1982 

E (1982- .... ) Un Experto designado por el 

c Presidente CDH en cons_ulta con Ia 

u Mesa (A. Waco, Kenya, de 1982 a 

c 1992) 

I A partir de 1992, B.W. Ndiaye 

0 (Senegal) 

N Mandato: trianual 

E 

s 

s 
u 
M 

A 

R 

I 

A 

s 

Mandato: trianual, renovable 

A 

Competencias 

- lnforme anual a CDH 

- Tramitacomunicaciones individuales 

de ONGs con estatuto consultivo o 

no, incluidas acciones urgentes, 

casos de ejecucion inminente 

(217 en 1993) 

- Proced. humanitario y confidencial 

(con excepciones: S. Africa, China) 

- Visita paises: Rwanda Peru, Uganda, 

Suriname, Colombia, Zaire, 

ex Yugoslavia 

- Colabora con GEE sobre el Africa 

meridional y REE ex Yugoslavia 

visitando Croacia, Bostwana y 

Zimbabwe 

- Su mandato comprende: 

- muertes por tortura o abuso de 

poder en el empleo de Ia fuerza o 

armas de fuego 

- Muertes por grupos paramilitares, 

vinculados al ejercito 

- Muertes por grupos opuestos al 

Gob. y que escapan al control 

- Amenazas de muerte o represalias 

- Hacer un seguimiento de los casos y 

de las recomendaciones de sus 

informes por paises 

- Visitas in loco y asesoramiento a 

Colombia, Argentina, Uruguay, Peru, 

Guatemala, Honduras, Zaire, 

Turquia, Indonesia y Timor Oriental 

- Procedimiento confidencial y 

humanitario 

- Recibe testigos e informacion de 

todo tipo de fuente confiables 

- Visita in loco y conjunta con RE a 

ex Yugoslavia 

- Revision de las tecnicas de 

interrogatorio 

- Tortura de mujeres 

Objetivos 

- Adopcion medidas preventivas para evitar 

muertes en circunstancias sospechosas: 

Protocolos autopsia, investigar 

ejecuciones extralegales (res.1989/65 

ECOSOC) 

- Evitar ejecuciones inminentes de penas 

muerte dictadas sin las debidas garantias 

procesales del Pacto Int. de Derechos 

Civiles y Politicos, (res. 1984/50 ECOSOC); 

derechos de los condenados a Ia pena de 

muerte; y res. 1989/64 ECOSOC; 

derechos de los condenados a Ia pena de 

muerte; y res. 1989/64 ECOSOC, sobre 

aplicaCion de esas salvaguardias 

- Fomentar formacion funcionarios 

encargados de Ia aplicacion de Ia ley 

- lnvestigar ejecuciones 

- Sancionar responsables 

- Reparar victimas o familiares 

- Prevenir nuevas ejecuciones o amenazas 

- Declarar ilegalla incomunicacion 

- El RE ha enviado 60 acciones urgentes 

en 1993 por casos de presunta tortura. 

Ademas, ha mantenido correspondencia 

sobre denuncias de tortura con 1 00 

gobiernos en 1993 
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Organa 

Relator Especial sabre Ia intolerancia 

religiosa 

(1986- ... ) 

Relator Especial sabre Ia cuestion de los 

mercenaries 

(1987- .... ) 

Experto sabre Ia proteccion de niiios en los 

conflictos armadas 

(1994- .... ) 

Establecimiento y composicion 

CDH, Res. 1986/20 de marzo de 

1986 

Un Experto designado por el 

Presidente de Ia Comision: 

Angelo V. de Almeida Ribeiro 

(Portugal) (1986-1993) 

A partir de 1993, A. Amor (Tunez) 

Mandato: trianual, renovable 

CDH, Res. 1987/16 de 9.3.1987 

Un Experto designado por el 

Presidente de Ia Comision: 

E. Bernales Ballesteros (Peru) 

Mandato: tres aiios, renovable 

Vitit Muntarbhorn (Tailandia) 

Mandato: tres aiios, renovable 

AG, 

Res. 48/157, de 20 de diciembre de 

1993 

Un Experto nombrado por el 

Secretario General 

Competencias 

- lnformar a CDH anualmente 

- Recibe quejas que envfa a gobiernos 

por carta solicitando informacion y 

formulando observaciones 

- Responder con eficacia a Ia 

informacion fidedigna que reciba 

- Evaluar Ia aplicacion de Ia 

Declaracion sabre Ia eliminacion de 

todas las formas de intolerancia y 

discriminacion fundadas en Ia 

religion o las convicciones 

- Procedimiento confidencial 

- Visitas in loco: Bulgaria, Vaticano 

- Recibir testigos e informes de todo 

tipo de fuente confiable 

- El RE ha individualizado Ia situacion 

en algunos pafses: Argelia, India, 

Myanmar, ex Yugoslavia, Rumania 

lnforme anual a Ia AG y a Ia CDH 

- Estudia Ia utilizacion de mercenaries 

en todo el mundo, como media para 

violar los derechos humanos y el 

derecho de libre determinacion 

- Procedimiento confidencial 

-Visitas in loco (Angola, Nicaragua, 
EE.UU., Maldivas) 

utilizacion de niiios 

- Adopcion de niiios con fines 

mercantiles 

- Visitas in loco: Paises Bajos, 

Brasil. Nepal. Australia 

- Acciones urgentes y seguimiento de 

los casas denunciados 

- Podra utilizar toda informacion 

fidedigna y creible de que disponga 

- Coopear con UNESCO, UNICEF, 

INTERPOL, PNUD y sistema de las 

Naciones Unidas 

- lnforme a Ia AG 

- Realizar un estudio global sobre Ia 

proteccion de los niios en los 

conflictos armadas, incluida Ia 

participacion en los mismos 

- Cooperar con Centro DH y UNICEF 

- Consultar con 01, ONG y Estados 

Objetivos 

- Fomentar Ia elaboracion de un proyecto 

de convencion contra Ia intolerancia 

religiosa 

- Fomentar Ia creacion de Ombudsman nacio

nales sabre cuestiones religiosas 

- Examinar incidentes y acciones de 

gobiernos contrarias a Ia Declaracion 

- Recomendar medidas correctivas de 

practicas discriminatorias a nivel 

nacional 

- Proteger a los objetores de conciencia 

- Estudiar los efectos del extremismo 

religiose y las practicas de discrimina

cion.contra Ia mujer. 

- Fomentar Ia aplicacion de Ia Convencion 

internacional contra el uso de los 

mercenaries 

- Apllicacion del derecho de libre 

determinacion a los pueblos sometidos a 

dominacion colonial u ocupacion extranjera 

- Considerar delictivo el rec/utamiento de 

- Establecimiento de 6rganos nacionales que 

coordinen las medidas de proteccion a los 

niiios 

- Rehabilitacion niiios victimas de tales 

practicas 

- Revision de las normas existentes para 

evitar que los niiios participen o sean 

afectados por conflictos armadas 

- Establecer garantfas en esta materia 

- Coordinar con el GT de Codificacion sabre 

el tema (ver cuadro 6) 

- Prohibir el uso indiscriminado de armas, 

en particular minas antipersonal 

- Rehabilitacion de las victimas 
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Organa 

Grupo de Trabajo sobre Ia cuestion de Ia 

detencion arbitraria 

(1991- .... ) 

Grupo de Trabajo sobre el Derecho al 

Desarrollo 

(1993- .... ) 

Relator Especial sobre las formas 

contemporaneas de racismo, discriminacion 

racial, xenofobia y formas conexas de 

intolerancia 

(1993-... ) 

Establecimiento y composicion 

CDH, Res. 1991/42, de 5 de marzo de 

1991 ECOSOC, 

Cinco Expertos independientes 

nombrados por el Presidente de Ia 

Comision: L. Joinet (Francia) 

Presidente; P. Uhl (Rep. Checa); 

R. Garreton (Chile); 

L. Hama {Senegal); K. Sibal, (India) 

Mandato: tres anos, renovable 

CDH, 

Res. 1993/22, 4 de marzo de 1993 

15 Expertos gubernamentales y 15 

suplentes nombrados por el Presidente 

CDH en consulta con grupos 

regionales) 

Mandato: tres anos 

· Dos periodos de sesiones al ano 

consultas con Ia Mesa 

A, Hussain {India) 

Mandato: tres anos 

CDH. 

Res. 1993/20, de 2 de marzo de 1993 

- Experto independiente nombrado por 

el Presidente de Ia CDH, previa 

consulta con Ia Mesa 

M. Glele Ahanhanzo (Benin) 

Mandato: tres anos 

Competencias 

• lnforme anual a CDH 

• lnvestigar casos de detencion 

impuesta arbitrariamente o contraria 

a Ia Declaracion Universal de DH 

u otros instrumentos internacionales 

• Recibir informaciones ONG, 

individuos, familiares o sus 

representantes 

· Accion urgente en casos en que Ia 

detencion ponga en peligro Ia vida o 

Ia salud de Ia persona, o concurran 

otras circunstancias particulares 

• Adoptar decisiones sobre casos 

individuales 

- Adoptar metodos de trabajo 

y "deliberaciones" (jurisprudencia) 

· lnforme anual a CDH 

• Fuentes de informacion: gobiernos, 

01, financieras y de desarrollo, 

sistema de NU, ONG, 

· Recomendar medias para favorecer 

realizacion Declaracion sobre el 

Derecho al Desarrollo 

- Colaborar con Alto Comisionado 

para los DH, quien coordina el 

- lnformes de organismos 

especializados y otras 

organizaciones del sistema de las NU 

- Estudio del fen6meno y acci6n ante 

incidentes y casos concretos 

- Acciones urgentes en casos de 

peligro de muerte 

• Visitas in loco 

- Coordinar con otros RE/GT 

- lnforme anual a Ia AG y CDH 

- Visitas in loco 

- lnformar sobre incidentes graves 

atribuibles al racismo, discriminacion 

racial y xenofobia en todo el mundo 

- Tramitar comunicaciones 

individuales a los gobiernos 

- Estudio tecnico de las nuevas 

formas de discriminacion 

- Cooperar con CERD y otros 

mecanismos de las NU 

- Fuentes: las que parezcan oportunas 

al RE 

· Ensenanza de los DH para evitar el 

racismo 

Objetivos 

• Corregir abusC!s en Ia detencion administra· 

tiva, retencion y otras modalidades 

· Evitar detenciones por razones politicas 

• En casos de detencion arbitraria, intervenir 

en favor de Ia victima por razones 

humanitarias 

· En 1993 el GT trato 382 casos referentes 

a unas de 500 personas 

· El Grupo de Trabajo ha obtenido respuestas 

de los gobiernos en un 50% de los casos 

- Evaluar e individualizar los obstaculos 

a Ia aplicacion de Ia Declaracion sobre 

el Derecho al Desarrollo 

informacion: escritores y periodistas 

arbitrariamente detenidos especialmente 

en China, Vietnam, Myanmar, R.A. Siria, 

Cuba; y asesinados en Argelia, India, 

Mexico, Tayikistan y Turquia 

-Tercer decio (AG) contra el racismo y 

discriminacion racial ( 1993-2003) 

- Erradicar el apartheid y el racismo 

- Medidas nacionales econ6micas, sociales 

educativas, legislativas y penales 

- Asistir grupos vulnerables en su 

participacion en Ia vida nacional 

· Fomentar Ia ratificaci6n de Ia Convencion 

sobre los DH de los trabajadores 

migratorios y de sus familiares 
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Organa 

J Relator Especial sabre Ia independencia e 

u imparcialidad del poder judicial y Ia 

s independencia de los abogados 

T (1994- .... ) 

I 

c 
I 

A 

M Relator Especial sabre Ia eliminacion de Ia 

u violencia contra Ia mujer 

J (1994-... ) 

E 

R 

Establecimiento y composicion Competencias 

CDH, - lnforme anual a CDH 

Res. 1994/41, de 4 de marzo de 1994 - lnvestigar denuncias y atentados a 

Un Experto nombrado por el independencia poder judicial 

Presidente de Ia CDH, previa consulta - Recomendar asistencia tecnica a los 

con Ia Mesa Estados que Ia soliciten 

D.P. Cumaraswamy (Malasia) - Registrar progresos de los Estados 

Mandato: 3 afios en Ia materia 

CDH, - lnforme anual a Ia CDH 

Res. 1994/45, de 4 de marzo de 1994 - Recibe informacion de toda 

Un Experto nombrado por el fuente confiable 

Presidente CDH, previa consulta con - Responde eficazmente a Ia 

Ia Mesa informacion que reciba 

Sra. R. Coomaraswamy (Sri Lanka) - Coordinar con todo el 

Mandato: tres afios sistema de las NU 

- Misiones conjuntas con 

otros Relatores Especiales 
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Objetivos 

- Proteccion de Ia independencia e 

imparcialidad del poder judicial 

(magistrados, abogados, personal y 

auxiliares de justicia) 

- Erradicar Ia violencia contra Ia mujer, 

sus causas y consecuencias 

- Aplicacion Declaracion sabre Ia 

discriminacion de Ia violencia contra Ia 

mujer (AG. res. 48/104, de 20 de 

diciembre de 1993) 

...... 
1.1\ 
0\ 

~ 
>-l 
0 
t"' 
0 
0 :;· 
Oj 
>-
<IJ 

n 
> 
ttl z 
0 
ttl 

"' ttl 
n 
8 
<IJ 

a: ::: 
~ 
0 
<IJ 



OPERACION INTERNACIONAL 
LA PROMOCION Y DEFENSA 

DE LA DEMOCRACIA (*) 

Pedro Nikken 
Presidente Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

latinoamericana primero, yen el mundo entero ala hora actual, 
sin precedentes de florecimiento de la democracia. Se trata de 
han tenido en comun una inequivoca voluntad popular que ha 

lamas de las veces, al autoritarismo o al totalitarismo a 
para formas democraticas de gobierno. 

latinoamericano, el cuadro politico presenta, con todo, 
inquietudes. El renacer democratico ha estado acompafiado de la 

· ca y social de nuestra historia. Lamentablemente, nunca 
tanta libertad y acaso tampoco nunca habiamos estado tan mal. 

latinoamericana donde se mezclan dramaticamente la esperanza 

claro esta, a la primera reflexi6n que debe llevar es a la 
la busqueda de formulas de fondo para superar la crisis y 

de convergencia que aseguren el progreso arm6nico de la 
Otro aspecto, sin embargo, que merece ser destacado y que 

tea los efectos del tema que se considerara en esta presentaci6n, 
estrecha que esta crisis pone de manifiesto, una vez mas, entre los 
politicos y los derechos econ6micos, sociales y culturales del ser 
por la premisa etica que impide distinguir entre el sufrimiento 
· del despotismo de aquel que se origina en la explotaci6n y 

porque la ofensa masiva a los derechos sociales entrafia serios 
de los derechos individuales y de las libertades fundamentales. 

por una parte, la crisis ha acentuado expresiones de violencia 
auge de la delincuencia comun, sea bajo la forma de estallidos 

L:LL\..J.u~>u, en las guerras civiles que azotan varios de nuestros paises, 
amente sobre la seguridad e integridad de los derechos civiles 

la consolidaci6n de la democracia en America Latina. -Pedro Nikken, ed.; la. 
Costa Rica: IIDH, 1990. 
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Por otra parte, para dominar estas situaciones conflictivas, varios 
gobiernos democnlticos no han tenido mas alternativa que lade echar 
remedios de excepci6n, que limitan de manera inconveniente el goce de 
derechos. 

Por ultimo I la prolongaci6n y la agudizaci6n de Ia crisis social 
a abatir la fe del pueblo hacia las instituciones politicas y generar un 
opinion, sino favorable, al menos indiferente frente a aventuras 
que, por lo demas, no ofrecen tampoco ninguna esperanza de 
actual coyuntura economica. En todo caso, la libertad con hambre 
escepticismo. 

Si este cuadro es observado ala luz de la historia latinoamericana, 
pendulo democracia-autoritarismo ha sido mas bien la regia, y de nuestra 
politica actual, frecuentemente conmovida por la violencia, es facil 
son gran des los riesgos que gravitan sobre nuestra estabilidad politica. La 
latinoamericana se ha expandido, se ha generalizado, pero luce fragil y 

Estamos, pues, frente al desafio de defender la democracia. 
escenario de esa lucha es, desde luego, el ambito domestico de cada 
nuestros paises. Hay que fortalecer las instituciones, adoptar acciones 
para superar la crisis, sostener y rescatar la fe del pueblo y hacer lo neces 
detener cualquier conjura. Otro ambito, no obstante, llamado a cobrar 
mayor importancia para promover y defender la democracia es el · 
particularmente el interamericano, escenario de varias acciones y 
numerosas frustraciones dentro de ese prop6sito. 

Este sera el tema abordado en las consideraciones que siguen,las 
dividiran en dos partes. Primero se examinaran las cuestiones de 
implicadas en la cuestion y que justifican la adopci6n de iniciativas 
a nivel intergubernamental como de organizaciones no 
promocion y la defensa de la democracia, con particular enfasis en la 
entre el principia democratico y los conceptos de derechos humanos, no· 
y autodeterminacion. En segundo Iugar se pasara revista someramente, a 
las conclusiones anteriores, a algunas acciones que cabria emprender para 
de los fines sefialados. 

I. La legitimidad de Ia defensa internacional de Ia democracia 

E1 ejercicio del poder publico es una expresion caracteristica 
clasica de soberania,1 de modo que el establecimiento de mecanismos 
destinados a promover o preservar una determinada forma de gobierno 
a concepciones tradicionalistas, que ven en las relaciones entre el Es 
ciudadanos una cuesti6n que solo interesa al mundo que vive den 
fronteras del mismo Estado. 

1. Segun Bodino Ia goberania es el poder supremo sobre ciudadanos y subditos, 
las I eyes positi vas. Para Vattel, toda naci6n que se gobierne a si misma bajo Ia forma 
dependencia de ningun extranjero, es un Estado soberano. 
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pci6n, no obstante, ha sido superada en mas de un aspecto por el 
reladones internacionales contemporaneas, donde se reconoce la 

ores universales que exceden lo que anteriormente se consideraba 
dominio reservado de los Estados. En un plano general, la 

6n de los derechos humanos es una manifestacion caracteristica 
o, que tiene especial relevancia a prop6sito de la promoci6n y 

democracia, en virtud de la estrecha relacion entre los derechos 
valores democraticos (A). Esta expresion general se acentua 

en el ambito americano, habida cuenta de la preeminencia que se 
democracia representativa en elsistemainteramericano (B). Todo ello 

la particular dimension que asume la no intervencion cuando 
oponerse ala promoci6n y defensa internacionales de Ia democracia 

· y derechos humanos 

las caracteristicas sobresalientes y revolucionarias del Derecho 
ha sido la internacionalizacion de los humanos. Hasta la Segunda 

la proteccion a dichos derechos era la estricta competencia del 
pues siendo materia atinente a las relaciones del Estado con sus 
normalmente encerrada dentro delllamado dominio reservado. 

de diversos esfuerzos y de proposiciones que se formularon en la 
ala creaci6n de medios internacionales de protecci6n a los derechos 

fue sino como reaccion a la era nazi, y en cierta medida frente al 
se admiti6la dimension internacional de los derechos h umanos. La 
ciones Unidas contiene el compromiso de los Estados Miembros de 
Organizacion, conjunta o separadamente, para ellogro de los fines 

los cuales esta "el respeto universal a los derechos humanos y a las 
tales de todos" (Arts. 55 y 56).3 En ese mismo ambito, se 

J.: Los derechos humanos y Ia let; natural, trad. ep. de H. Miri, Dedalo, Buenos Aires, 
se publica la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos adoptada por ellnstituto · 

... ... v ... :u durante su sesi6n de 1929 en Nueva York. Tambien Mandelstam, A: La 
mt,ernacilma·Le des droits de l'homme, Sirey, Paris, 1932. Durante la Segunda Guerra 
las iniciativas particulares en ese sentido proliferaron hasta el pun to que la Comisi6n 

Humanos encargada por las Naciones Unidas para la preparaci6n del texto de la 
Universal, disponia de dieciocho proyectos. Cfr. Verdoot, A: Naissance et signification 

Universelle des Droits de !'Homme, Louvain-Paris. 1963, pp. 41-43. 

~ ar:scutio. durante los primeros afios de vigencia de la Carta, sobre el alcance de dichas 
Hubo respetable doctrina, prevaleciente en aquel entonces, que objet6 su 

juridica como obligaciones internacionales (cfr. p. ej. Kelsen, H.: Principios de Derecho 
Publico, trad. esp. de H. Caminos y E. Hermida, Libreria "El Ateneo" Editorial, 
1965,pp.123-124).Paraotros,encambio,lacircunstanciadequedichasobligaciones 

concebidas en terminos generales, no las desproveia de su canicter juridico (cfr. p. ej. 
H.: The International Protection of Human Rights, 70 RCADI [1947], pp. 13-17 
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adopto la Declaracion Universal de Derechos Humanos, en 1 
tambien en 1948, la IX Conferencia Internacional Americana, que 
la Carta de la OEA, proclamola Declaracion Americana de los 
del Hombre. El Consejo de Europa, por su lado, en 1950, 
Convenci6n para la Proteccion de los Derechos Humanos 
Fundamentales. 

Des de entonces, se ha desarrollado una in tens a actividad 
administrativa y _judicial en la esfera internacional con el objeto 
respetar y gara~hzar los derechos humanos. Han sido proclamados 
tremta declaracwnes internacionales relativas a los derechos h 
adoptados y puestos en vigencia alrededor de setenta tratados 
proteccion de tales derechos. Se han instaurado diversos sistemas 
individuales, que facultan a los particulares para acudir a instancias 
a fi~ d~ denunciar directamente y por si. mismos a los Estados que 
obhgacwnes en esta materia. Se han creado y establecido en fin 
• • • • • I I 

mshtucwnes mternacwnales, incluidas dos cortes judiciales, cuya 
velar por protecci6n a los derechos humanos. 

Este vasto sistema despeja dudas sobre la supranacionalidad 
en el presente a la observancia y a la garanti.a de los derechos 
~egitimidad de su consideracion como una materia que no es 
mherente ala jurisdiccion interna de los Estados,4 sino como un tema 
ala comunidad internacional como un todo, porque expresa valores 
~stado; ~omo lo son los inherentes a la dignidad humana; porque 
Sistematico a los derechos humanos afecta negativamente el man 
paz y ala seguridad internacionales; y porque el respeto a los 
puede considerarse como una obligacion incorporada al Derecho 
contemporaneo, no solo en el campo convencional sino tambien, en 
al menos, al Derecho consuetudinario.5 

Este hecho sustenta la primera dimension internacional 
re~onocerse en los principios democraticos, que se deduce 
ex1stente entre la democracia y los derechos humanos. 

4. Sobre el tema, cfr. en general: Ermacora, F.: Human Rights and Domestic Jurisdiction, 
~1968; Zourek,J.: Le respect des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, consti 
mterne de l'Etat? en "Estudios de Derecho Internacional en homenaje al profesor 
Muela",_Ed. Te~nos, Madrid, 1979, t. 1, pp. 603-625; Buergenthal, T. (ed.): 
Derec~o mternacwnal y el ACllerdo de Helsinki, Edisar, Montevideo, 1979, p.l8; en Ia 
Henkm, L: Derechos humanos y jurisdicci6n interna, pp. 35-62. 

5. He tratado este ultimo tema en otra parte, cfr.: La protecci6n internacional de los 
su desar~~llo prog~esivo, IIf?H/Civitas, Madrid, 1987, pp. 260-308; La Declaraci6n 
Declaracwn Amencana. La formaci6n del mvdernv Derecho i11ternacional de los derechos 
Revista IIDH/mayo 1989, numero especial, pp. 64-99. 
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de detectarse en la proclamaci6n universal de los 
pue . . t t 

tal como ha sido concebida en d~stmtos ms rumen os 
antes de examinar esos textos, es pertmente detenerse. sobre 

to existente entre la vigencia de la democrac1a y el 
humanos 6. Para ese fin, se formulan. a. ~ontinuacion dos 

cankter general obliga a mas de una prec~swn, pero 9-ue en lo 
adecuadamente esa relacion, a saber: Sm democracza no hay 
derechos humanos, no hay democracia. 

hay derechos humanos. No hay personas libres sin un Estado 
n:s libre cuando se edifica sobre un pueblo libre? 

ofrece, en lo politico, caracteristicas sin las cuales determinados 
estan irremediablemente vulnerados, incluso en el caso de que 

uvl.l.l"''"' ... on no sea objeto de medidas represivas concretas. 

entrafia que el pueblo decide sobre su destino. El gobierno es 

t d de la mayori.a y peri6dicamente la consulta electoral 
una 'bl' E han de ser los encargados de gestionar los asuntos pu 1cos. ,n 

que se establezca un gobierno sin el respaldo de.la ma~ona 
0 en el curso de su gestion,la voluntad popular bene ab1erta 

lapsos relativamente breves, de pronunciarse para reorientar la 

minoria se arroga la potestad de aduefiarse del poder, 
sin tener en cuenta la voluntad popular, se crea un cuadro 

a los derechos humanos. No solo porque se conculca el derecho 
elegido, universalmente reconocido (v. infra), sino porque la 
vade una minori.a rompe el principio de la igualdad de derechos 

ttu:mamc,5 , y no puede mantenerse durante mucho tiempo ~ino a 
a, el miedo, la amenaza y la opresion frente ala soCie~~d 

persecucion activa de la disidencia, la violencia y la represwn 
traducir su desacuerdo en un peligro -o lo que los gobernantes 

un peligro-, contra el regimen establecido. 

ta, por cierto, a que, dentro de un regimen n~ democratico, 
avances -incluso importantes- dentro de c1ertos campos 

derechos humanos, como la prohibicion de la tortura y el d~re.c~o 
, por ejemplo. Pero eso no cambia el fondo de la aprec1acwn. 

el tema en Democratizaci6n y derechos humanos, publicado en 13/14 Estudios Y 
(enero-junio 1988), en esp., pp. 57-60. 

K.: Las dimensiones intemacionaies de los derechos humanos, trad. esp. de Sabate Y 
/Serbal, Barcelona, 1984, Vol. 1, pp. 27 y sig. 
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Tampoco hay democracia sin derechos humar:os. Los 
son en buena medida, la razon de ser de la democrac1a, cuyo 
es ~oncebible dentro de un cuadro de desconocimiento sistematico 
derechos. La minoria no esta condenada a soportar incolume 
arbitrario de la mayoria. La democracia reconoce el derecho a 
dinamica de una gestion democratica debe llevarla a ser lade la 
gobierno, con la minoria, desde la oposicion. La democracia 
funcionar como un proceso de codeterminacion del pueblo, que es 
llamado a decidir peri6dicamente cual es la orientacion que ha de 

la interaccion mayoria-minoria.
8 

Los principios enunciados no implican, claro est~, que en una 
se incurra en violaciones de los derechos humanos m que el hecho 
ocurran desnaturalice necesariamente el regimen democratico. 
esas transgresiones pueden representar la ocasi6n para pon~r de 
nuevo elemento que vincula vigorosamente a la democraCia con 

humanos. 

En efecto, la democracia se expresa formalmente en el Es 
fuera de cuyo contexte los derechos humanos pueden ser una · 

de toda garantia. 

El Estado de Derecho supone la supremada de la ley a la 
someterse por igual gobernantes y gobernados. Fuera de ese 
poder publico tendera a la opresi6n, e incluso, la de cada pers 
justicia tendera a su vez a la fuerza bruta. 

El Estado de Derecho por una parte, debe suministrar a 
derechos se vean ofendidos, recursos para recuperar su pleno goce 
responsabilidades a que haya lugar. Por otro la?o, dentro ?e. 
imponen, limites a las acciones del gobierno en~a~mados a deflmr 
ejercicio de los derechos humanos. ~stas restr~ccw.~es, cuando 
no pueden ser decididas por cualqmer determmacwn del poder 
deben ser el producto de leyes aprobadas por un parlamento 

elegido.9 

La vinculacion entre democracia y derechos humanos, con 
en el examen anterior. Tiene tam bien expresion concreta en los textos 

8. 

9. 

Cfr. Kielmansegg, P., cit por Muller, J.: Fundamental Rights hz Democracy. 4 

Journal (1983), p. 184. 

Cfr. Corte I.D.H., "La expresi6n "leyes" en el articulo 30 de la 
Derechos Humanos. Opinion Consultiva. Serie A No.6, par. 30. 
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C'-""-'~ politicos. Asi en los terminos del articulo 21 de la 
de Derechos Humanos: 

tiene derecho a participar en el gobierno de su pais, directamente 
de representantes libremente escogidos. 

tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
publicas de su pais. 

del pueblo es la base de la autoridad del poder publico; esta 
se expresara mediante elecciones autenticas, que habran que celebrarse 

por sufragio universal e igual y por voto secrete u otro 
equivalente que garantice la libertad del voto. 

variantes, ese texto lo encontramos en el articulo 20 de la 
de los Derechos y Deberes del Hombre yes reproducido 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, por el 
;,n'iTeJ:ICI.on Americana sobre Derechos Humanos,10 por el articulo 

1 a la Convencion Europea de Derechos Humanos 11 y por 
arta Africana de Derechos Humanos de los Pueblos. 

entre esos textos y su adopci6n dentro de tan variados contextos 
,v..,,•"'"'~' los tornan en una suerte de proclamaci6n universal de 
'que consisten, en sintesis, en el derecho a elegir, a ser elegido, 

de igualdad a participar en el gobierno y a tener 
libre, periodicas y con voto secreto e igual. Es dificil imaginar 

semejantes derechos fuera de un regimen democratico. 

una vinculacion conceptual profunda e indisoluble 
los derechos humanos, de tal modo que, en la medida en que 

actual reconoce la promocion y la defensa universales de 
tambien legitimo propiciar medios para la promocion y la 

s de la democracia. 

y las conclusiones esbbzadas cobran aun mayor vigor si el 
la luz de los instrumentos juridicos que sustentan el sistema 

o de alguna practica de los organos de dicho sistema. 

la Conve~:ion Americana coloca los derechos politicos entre los que no 
suspensiOn por los estados de excepci6n. 

texto es mas general, pero la Comisi6n Europea de Derechos Humanos lo 
consagrando un derecho individual a elegir y a ser elegido. Cfr. cases 67 45 I 
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B. La democracia representativa en el sistema interamericano 

Una caracteristica destacada del sistema interamericano 
adhesion doctrinaria a la democracia representativaP que se nr.""'"·~ 
presupuesto necesario para la cabal observancia de los derechos 

La Carta de la OEA dispone que los Estados Americanos" 
organizacion politica ... sobre la base de~ ejercicio efectivo de la 
representativa" (Art. 3. d). En consonar:Cla con :;no, 1~ ~arta y la 
Americana sobre Derechos Humano.s reafuman el propos1to de 
Continente, dentro del cuadro de las instituciones democraticas, un 
libertad personal y de justicia social, fundado en ~1 respe:o de 
esenciales del hombre" (preambulo). Dentro de la mtsma onenL«'-llVll. 
Convencion prohibe toda interpretacion de sus disposiciones en el 
"excluir otros derechos y garantias que son inherentes al ser 
derivan de la forma democratica representativa de gobierno" (Art. 29. 
los instrumentos teoricamente fundamentales del sistema, como es 
Interamericano de Asistencia Redproca (TIAR), expresa "que la o 
mutua ayuda y de comun defensa de las Republicas Ame~ica~as ~e halla 
vinculada a sus ideales democrdticos (preambulo). (Enfasts anadtdos). 

Desde el punto de vista juridico, el principia den:?cratico ~a 
a menudo para orientar la interpretacion de la Conve~ct?n ~mencana, 
cuando se ha tratado de definir el alcance de las hmttacwnes 
autoriza para los derechos protegidos, limitaciones cuya legi 
cuestion fuera del apego a los valores democraticos. Es asi que esas 
no pueden emanar legitimamente sino de ~eyes dictadas P?r "l?,~~rganos 
constitucionalmente previstos y democratlcamente elegtdos , lo que 
"el principia de legalidad, las instituciones democraticas y el Estado 

son inseparables". 15 

12. 

13. 

14. 

15. 

Sobre el tema: Gros Espiell, H.: La democracia en e1 sistema interamericano de . 
de los derechos hwnanos, en "Derechos Humanos en las Americas" (homenaJe 
Carlos A. Dunshee de Abranches). CIDH, Washington, 1984, PP· 108-12?; 
Relationship between the Respect for Human Rights an~ the Effective Exemse 
Democracy, en "La Organizacion de los Estados Amencanos y los Derechos 

Washington, 1972, pp. 155-194. 

"La democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la 
parte". Corte l.D.H., La expresi6n "/eyes" ... cit., par. 34. 

Corte I.D.H., La expresi6n "/eyes" ... , cit. par. 38. 

Corte I.D.H., El habeas corpus bajo suspension de garantias (arts. 27.2,25.1 Y 7.6 
sobre Derechos Hwnanos). Opinion Consultiva OC-8/87 del30 de enero de 1987. 

24. 

IIDH 167 

sentido, conceptos como "or den publico" o "bien comun", 
"'"-«'-''vS como fundamento de limitaciones a los derechos humanos I 

de una interpretacion estrictamente cefiida a las justas exigencias 
democratica ... "16 • La suspension de garantias, en fin, autorizada 
on en situaciones de emergencia "carece de toda legitimidad 
para atentar contra el sistema democratico, que dispone limites 

en cuanto ala vigencia constante de ciertos derechos esenciales de 

postulados insinuan la conclusion de que entre los derechos 
el derecho de vivir en democracia. El asunto presenta sus 
no es necesario esclarecerlo por entero en el contexto de esta 
efecto, si bien el derecho a elegir y a ser elegido, que son derechos 

tambien derechos individuales que se encuadran dentro del 
donal de los derechos humanos y tienen abiertos los recursos 

cionales para la proteccion de tales derechos, la democracia 
puede ser ejercida individualmente sino por la colectividad como 
de un problema parecido al que se presenta en relacion con la 

que es tambien un derecho solo ejercitable colectivamente.18 

u. ..... uu .. ha llevado a consideralos como "derechos de los pueblos". 

·a -como la autodeterminacion- mas que entre los derechos 
entre los presupuestos para su vigencia. Es una condicion 

no suficiente, para el disfrute de aquellos derechos. 

que, ala luz de los instrumentos vigentes en el sistema 
tes con otros en el ambito universal, existe una solida 

adoptar y aplicar mecanismos internacionales para la promocion 
democracia. 

. practica de estos principios en el ambito politico, sin embargo, 
hmttada y contradictoria. Ha habido casos en que la OEA ha 

concretas £rente a regimenes apartados de los valores 
de lado las sanciones aplicadas al gobierno revolucionario 

otras connotaciones}9 puede citarse el caso de Nicaragua en las 

colegiaci6n obligatoria de periodistas (arts. 13 1f 29 Convenci6n Americana sobre 
Opinion Consultiva OC-5/85del13deno~iembrede 1985. SerieANo.5,67. 

~es pri~cipes ~e bas~ des droits de l'homme: l' autodetermination l' egalite et Ia non
'Les dimensiOns mternationales des droits de l'homme" (K. Vasak, ed.), 

p.72. 

vinculos de ese gobierno con una potencia extracontinental, por ejemplo. 
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postrimerias del regimen somocista, en el cual la XVII Reunion de 
Ministros de Relaciones Exteriores procuro establecer las c 
transicion hacia la democracia en ese pais. La Resolucion II de dicha 
pidio "el reemplazamiento inmediato y definitivo del regimen 
"garantia de los derechos humanos de los nicaragiienses, sin ""'-~I.JLilll 

Esa reumon · estuvo precedida de intensas gestiones info 
Cancilleres del Grupo Andino, que incluyeron el dialogo con 
nicaragiiense y con los insurrectos. Tambien el Grupo Andino, yen 
mas limitada, la OEA tuvieron qu~ ver con el aislamiento al que se 
regimen golpista del coronel N atusch, cuando derroco al Presidente 
en el tiempo en que se celebraba en La Paz la IX Asamblea General 
Organizacion. En la misma Bolivia, la accion internacional estuvo 
presente para poner termino al gobierno del coronel Arce Gomez y 
Presidente Siles Suazo, cuyo triunfo electoral habia sido desconocido 
la oportunidad en que derroco a la Presidenta Gueiler. 

En la experiencia mas reciente, sin embargo, las gestiones 
mas notorias encaminadas a establecer la democracia en los Estados 
se han cumplido mas bien de una manera informal, fuera del marco 
de la OEA. Ese ha sido el caso de las resefiadas gestiones del Grupo 
Grupo de Contadora, del Grupo de los Ocho y de los 
cen troamericanos. 

Es notorio asimismo el fracaso de la OEA y su timida actuacion 
Panama a raiz de la anulacion de la eleccion presidencial de 
Resolucion I de la XXI Reunion de Consulta de Ministros de .... ,c;_.u ........ v ... ~.., 

-convocada con tal motivo- como las sucesivas declaraciones de su 
aprobadas por la misma conferencia, pusieron en evidencia una 
principista. En efecto, junto con una proclamacion inequivoca 
democratico y una censura a los abusos del regimen de N 
repetidas veces al principio de no intervencion en terminos que no so 
a objetar acciones unilaterales inaceptables, sino que tam bien limi 
generalla capacidad de accion multilateral de la misma OEA. 

En ese marco, la actuacion de la mision de buenos oficios 
Reunion de Consulta fue esteril. Pero aun, el enunciado de aquellos 
criticas seguido de tan irritante impotencia, lejos de contribuir a 
solucion, apuntalo el escenario para la lacerante intervencion que 
luego. 

20. Publicada en Zovatto, D. (compilador ): Los derechos hwnanos en el sistema in 
deinstrumentos bdsicos.IIDH, San Jose, 1987, p. 356. Cfr. VasquezCarrizoia, A.: El 
en Ia XVII Remzi6n de Consulta: Los derechos humanos como ftmdamento de Ia 
Anuario Juridico Interamericano. OEA, 1979, pp. 3-55. 
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que implica un retroceso y un contraste frente a la mas 
asumida frente al regimen somocista, podria encontrar nuevos 
luz de la reforma a la Carta aprobada en Cartagena de Indias en 

2.bdefine el proposito de promover y consolidar la democracia 
respeto al principio de no intervencion", expresion cuyo alcance 

que puede ser invocada como pretexto para frenar la accion 
Ese no sera el caso si se interpreta rectamente la no intervencion 
los principios directrices del sistema interamericano y con la 

1 de los derechos humanos. 

como Umite a la defensa internacional de la democracia 

. on ha sido de los mas disputados pero tam bien de los mas 
del sistema interamericano. Su reconocimiento teorico por 

a partir de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt abrio 
organizacion actual de dicho sistema. Por lo mismo, la violacion 
principio debilita y desnaturaliza a la OEA.21 

18 de la Carta enuncia la no intervencion: 

o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o 
y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos 

otro. -El principia anterior excluye no solamente la fuerza 
tambien cualquier otra forma de injerencia o de tendencia 
personalidad del Estado, de los elementos politicos, econ6micos 

que lo constituyen. 

absoluta de intervencion se ve complementada por un 
la solucion pacifica de las controversias y por un sistema 
colectiva que no es invocable solamente en caso de conflicto 

a "cualquier otro hecho o situacion que pueda poner en peligro 

del sistema interamerican~ muestra la precariedad que en la 
ese marco institucionat pues rara vez se ha acudido ala OEA 

.. de las controversias y el sistema de seguridad colectiva no 
la medida de la conveniencia de los Estados Unidos, pais que ha 

diversos argumentos para desconocer la no intervencion en 

Protocolo de Cartagena de Indias, que reformo la Carta de la 
algunas modificaciones en ese marco institucional. Asi, el 

· Rey. J.C.: La "Nolntervenci6n" y el Sistemalnteramericano, 9 Polfticalnternadonal, 
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procedimiento de soluci6n pacifica de controversias, referido an 
tratado especial, fue profundizado ligeramente por los articulos 84 al 
reformada. La no intervenci6n, por su lado, fue reforzada por dos 
la reforma. Se agreg6 un parrafo al articulo 1, en cuyos terminos: 

La Organizaci6n de los Estados Americanos no tiene mas facul 
aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna 
disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicci6n · 
los Estados Miembros. 

Por su lado, el articulo 2.b) ihcluyo entre los "propositos 
Organizacion, el de 

Promover y consolidar la democracia representativa dentro del 
principia de no intervenci6n. 

En conexion con el mismo tema, el nuevo literal e) del articulo 

Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su 
politico, econ6mico y social, y a organizarse en la forma que mas le 
y tiene el deber de no intervenir en los asuntos internos de otro 
sujeci6n a lo arriba dispuesto,los Estados Americanos cooperaran ...... ,IJ.J<a 

entre si y con independencia de la naturaleza de sus sistemas 
econ6micos y sociales. 

Frente a tales formulaciones, cabe plantearse cuales son los 
intervencion fija a la promocion y defensa internacionales de la 

Para determinar cuando una accion internacional viola la no 
es necesario examinar dos extremos. Uno es la accion en si misma y 
ala cual se refiere. 

Comenzando por este ultimo aspecto, la no intervenci6n se 
actuacion de un Estado, grupo de Estados e, incluso, de 
internacionales sobre materias que dependan esencialmente de la 
interna de otro Estado. 

La no intervenci6n nose opone, en consecuencia, a toda accion 
referente a eventos que acaezcan dentro de la jurisdiccion de un Estado. 
vedado es intervenir en asuntos que depend an esencialmente de dicha 
Eso no ocurre, por ejemplo, cuando se ponen en marcha acciones 
exigir el cumplimiento de obligaciones internacionales siempre, 
dichas acciones se ajusten a los rnedios y procedimientos es 
Derecho internacional. 
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en consecuencia, si, en el marco del sistema interamericano, 
de cada Estado, de la "organizaci6n politica ... sobre la base del 
la democracia representativa" es una cuesti6n que depende 

jurisdicci6n domestica o sea, en cambio, un tema que interesa 
todo y que autoriza, dentro de la estructura institucional de la 

didas concretas destinadas a promover, preservar y consolidar 
este punto conviene, pues, detenerse un momenta. 

es, a no dudarlo, un principia capital en el Derecho yen 
es del presente. Noes solo una condicion de lapaz, sino 

igualdad soberana entre los Estados y la garantfa de la 
de los pueblos. 

n de los pueblos, como derecho de estos a establecer 
on poHtica y a proveer asimismo a su desarrollo econ6mico, 

tuye una expresion de la soberania popular asi como de la 
persona sobre el poder publico reconocida universalmente en 

puede este tema, en consecuencia, desvincularse de la 
de los derechos humanos la que ya se ha hecho mendon. No 

(comun) de los Pactos Internacionales de Derechos Economicos, 
y de Derechos Civiles y Politicos proclama la a utodeterminacion 

de la vigencia de los derechos humanos.22 

a este respecto la redaccion del articulo 2-e de la Carta de 
en Cartagena de Indias, antes citado, donde una interpretacion 
literal llevaria a la conclusion de que el derecho de 
no es de los pueblos y sino de los Estados. El comentario que 

excede los Hmites de esta presentacion. Con todo, pueden 
·ones de principia. 

existe norma ni principia en el Derecho internacional 
auto rice al Estado para organizarse de forma tal que conculque 

los derechos humanos, entre los cuales estanlos derechos politicos. 
dis posicion relativa ala escogencia de la forma de gobierno 

a en el sentido que resulte compatible con el ejercicio pleno de 

lo anterior se deduce que es el pueblo a traves del gobierno que 
y noel gobierno por encima del pueblo el que ejerce el derecho de 

, sin injerencias externas, su sistema polftico, econ6mico y social, 
Ia forma que mtis le convenga ... 

de los Pactos carece de la precision deseable sobre la naturaleza, alcance y 
protecci6n de este derecho. Cfr. Partsch, R.J.: Les principes de base des droits de 
supra. 
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La redaccion de la comentada norma es, sin duda poco feliz. 
por el contexto continental donde se ha recurrido a los mas diversos 
pretender cimentar violaciones flagrantes a la no intervencion. Sin 
moneda tiene tam bien otra cara, no menos repugnante, porque la no 
ha sido tambien invocada con desmesura para sostener tiranias que 
la practica el derecho del pueblo a autodeterminarse y a decidir s 

Tambien dentro del ambito estricto de los derechos h 
frecuente la apelacion a la no intervencion para oponerse a 
internacional. En el marco de la ONU, ese fue el caso de la 
2.7 de la Carta para impedir toda inv'estigacion o accion de la 
de violacion de tales derechos. Esto era natural, habida cuenta de 
internacional de proteccion estaba llamado a afectar privile 
inveteradamente considerados dentro del dominio reservado de· 
Cassin comparo tales resistencias con la dificultad que supuso 
control de la ciudad sobre la patria potestad arcaica, que comprendia 
vida y muerte sobre quienes estaban sometidos a ella.23 

Hoy, semejantes concepciones pueden considerarse 
la proliferacion de convenciones sobre derechos humanos ala que 
men cion, sino porque, incluso dentro del solo marco de la Carta y de 
Universal, la Comision de Derechos Humanos de la ONU y la 
la Prevencion de la Discriminacion y la Proteccion a las ... .u ... v. 

autorizadas por varias resoluciones, entre las que destaca la 15 
emprender ciertas acciones en casos que parezcan revelar un cuadro 
violaciones manifiestas a los derechos humanos. 

En ese sentido, hoy en dia es claro que la no intervencion 
invocada para oponerse a la puesta en marcha de los proc 
por la comunidad internacional para la promocion y proteccion de 
humanos, pues en la hora actual la violacion de tales derechos es 
infraccion al Derecho internacional. 

;_Tiene la democracia el mismo rango que los derechos 
llamado dominio reservado de los Estados? En el plano de los 
consideraciones que se han hecho anteriormente Haman a una resp 
tanto por el estrecho vinculo existente entre democracia y derechos 
por la expresa e inequivoca adhesion del sistema interamericand 
democraticos. Dentro de semejante contexto afirmar que 
representativa es una cuestion que depende exclusivamente de 
no interesa a la OEA en su conjunto equivaldria, en la practica, 

23. Cassin, R.: La Declaration U11iverselle et Ia miseen oeuvre des droits de l'homme. 
p. 297. 
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disposiciones de la Carta y de otros instrumentos fundamentales 
donde se proclama expresamente el regimen 

interamericano estan vigentes tanto el prine1p10 de no 
el principia democratico y no puede pretenderse invocar uno 

!"!orwc:~ el otro, cualquiera sea la direccion en que se observe la 
to prevalerse de una supuesta recta intencion en lo que a la 

para pretender justificar la intervencion unilateral de un 
tampoco es legitimo escudarse en la no intervencion para 

tucional de la OEA en procura del cumplimiento de las 
Estados Miembros en relacion con el principia democratico. 

esa consideracion que debe interpretarse la disposicion de la 
la Organizacion persigue "promover y consolidar la 

tiva dentro del respeto al principia de no intervencion". En 
antes se ha dicho, el derecho de los Estados a elegir su 

(Art. 2-e de la Carta) solo tiene sentido si se expresa a traves 
de su pueblo. 

de la democracia no es, de suyo, atentatoria contra la no 
si puede vulnerar este ultimo principia es el metodo que se 
dicho fin. 

las acciones unilaterales y selectivas que se han emprendido 
el hemisferio, en nombre de los valores democraticos, estan 

duda, con la no intervencion y con el sistema juridico 
a un Estado, incluso concediendole la mayor sinceridad y 

~~ .... u._.,.,, a imponer por su cuenta medidas coercitivas de distinto 
ni siquiera remotamente en la legitima defensa, so 

rPc:no•t,.,. el principia democratico. 

legitimos y no a ten tan contra la no intervencion las medidas 
dentro del seno de la OEA, de conformidad con su 

el Derecho internacional general, para hacer frente a las 
pudieran incurrir los Estados Miembros contra el principia 
ado en el sistema interamericano. 

no se opone, pues, a la promocion y la defensa 
democracia sino a ciertos metodos. Esto nos invita a pasar 

que cabe emprender o proponer para la cooperacion 
direccion. 
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II. La cooperaci6n internacional para la promoci6n y defensa de 

La preservacwn de la democracia, lo mismo que la 
derechos humanos, debe ser considerada como una empresa 
Estados Americanos y de los pueblos del continente. A ello con 
termino, el ideal democratico comun tantas veces proclamado; y, 
termino

1 
la necesidad de conciliar las acciones internacionales en 

democracia con la recta nocion de no intervenci6n. 

I 

Un papel muy importante en el disefio de estrategias en 
deberian cumplirlo tanto la OEA como los gobiernos americanos. 
esta empresa no debe ser vista como una mera tarea de form · 
politicas dentro del seno de la OEA1 cuya esterilidad ha quedado 
mas de una ocasion1 lamentablemente. Tampoco deberia red 
acciones a poner en practica a las que puedan adelantarse 
gubernamental

1 
ni siquiera en gestiones informales y fuera de la 

sido el caso de Contadora o de los Ocho. Este tipo de iniciativas1 q 
por lo demas

1 
fructiferas, tiene limitaciones que provienen de lo que 

sus ventajas: se trata de actuaciones gubernamentales1 inevita~~,-~_..,.._ .. 
por otros intereses del Estado1 como el de no alterar negativamente 
relaciones bilaterales con otro gobierno. 

La cooperacion internacional para la democracia supone la 
la accion gubernamental y de la no gubernamental1 en busqueda de 
para la accion, de bases juridicas que la sustenten y de la vol 
necesaria. para emprenderla. 

A este respecto es necesario reconocer que la mayor 
contradicciones y de las omisiones en las que se ha incurrido en 
regional han tenido mucho mas que ver con la ausencia de una 
clara que con la carencia de instrumentos formales para echar a 
mas eficaz. En tal sentido la labor de organizaciones no guberna 
contribuir a estimular esa voluntad1 propiciando escenarios donde 
puedan discutirse y digerirse antes de ser llevados a los cen 
decision. Una reunion como este Simposio es1 precisamente1 uno de 

A continuacion se esbozaran algunas ideas sobre acciones 
emprenderse

1 
tanto en el plano gubernamental (A) como en el no 

(B) en funcion de la defensa y promocion internacionales de la demo 
de un enunciado que no pretende ser1 ni muchisimo menOS1 exah 
ideas para la discusion, cuyo seguimiento es lo que podra determinar 
su eficacia. 
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tal podemos imaginarla en dos contextos: como 
dual o colectiva, fuera del marco de la Organizacion de los 

o como una actuacion impulsada desde la misma OEA. 

han tenido cierta recurrencia en los afios recientes (el Grupo 
los Ocho y su sucesorl el Grupo de Rio, el Plan Arias, etc.) y 

varias ventajas. Elias pueden resultar un vehiculo mas eficaz 
voluntad politica habida cuenta del numero limitado de los 

• 
1 
intervienen en el proceso. La informalidad, por su parte, 

de hacer facultativo para los gobiernos interesados aceptar 
te genero -pues lo contrario si violentaria la no intervencion
taja de estimular la cooperacion de los gobiernos directamente 

imientos de este genero, aunque han cumplido un papel 
uarlo cumpliendo para conformar la voluntad politica en el 

parecen mas apropiados para abrir camino a la transicion 
a constituir, por si misma, medios de defensa y consolidacion 
escenario natural de estos deberia ser el marco institucional de 

se ha dicho la democracia representativa1 lo mismo que los 
ocupa un lugar preeminente entre los principios que orientan 

............. uv. El problema radica en que se han establecido mecanismos 
a internacional de los derechos humanos1 mientras que en 

democracia los enunciados son difusos y las acciones han sido1 

confusasl espasmodicas y contradictorias. 

,;;;"-JLL>a.ul't:::J te una situacion de las que habria que enmendar de 
coyuntura politica excepcional en la cualla casi totalidad de los 

de la OEA son el fru to de elecciones reconocidamente genuinas. 
e, con criterios rendvados y adecuados a los propositos 

1 los instrumentos que el mismo sistema suministra, 

las elecciones de Nicaragua, es decir, despues de Ia elaboraci6n de este trabajo 
al Simposio, se cumpli6 una misi6n de observaci6n internacional de 

;ongn~l!6 a o~ganizaciones gubernamentales (ONU y OEA) yno gubernamentales 
C~rter. p. eJ.). Cabe destacar que es Ia primera vez que Ia ONU participa en una 
genero, y lo hizo fijando una doctrina segun la cual su participaci6n esta 

se acepte que su papel es de verificaci6n de las elecciones desde el inicio del 
del a~t? de votaci6n y escrutinios. Para Ia epoca de esta publicaci6n, la ONU 

rrus10nes similares en El Salvador yen Haiti. Se trata, desde luego, de una 
que puede llegar a colmar numerosos vacios dejados por la OEA en su 

traclirt.-.,.;·" acci6n politica. 
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tanto en su organizacion general como en el ambito espedfico de la pr 
derechos humanos. Si se juzgare, con todo, que tales instrumentos no 
para los mencionados fines, la hora actual parece propicia para 
medios para la promocion y defensa de la democracia. Estas op 
objeto de las consideraciones siguientes. 

Varios organos de la OEA podrian adoptar decisiones relativas 
y promocion de la democracia. La Asamblea General esta facultada · 
cualquier asunto relativo a la convivencia entre los Estados 
Reunion de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores es 
"considerar problemas de caracter 'urgente y de interes comun para 
Americanos". Este mismo organo, convocado dentro del contexto del 
entrar a conocer cualquier hecho o situacion que ponga en · 
America y adoptar sanciones de diverso grado. 

Es obvio que, en el caso de estos organos, nose trata de po 
como remedios espedficos frente a la ruptura del arden democra 
identificacion automatica entre ese supuesto y el que autoriza 
determinadas decisiones podria ser abusiva. Pero ello no obsta a 
imaginar caminos novedosos y bien fundamentados a traves de una 
de dichas facultades que tenga en cuenta los fines de la OEA en 
democracia y que este alentada por una solida voluntad polftica de 
este continente, dentro del cuadro de las instituciones democraticas, un 
libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de 
esenciales del hombre" .25 

La misma falta de voluntad politica se ha evidenciado a la 
la gravedad del irrespeto a los principios que sustentan el sistema 
cuando se ha violentado el arden democratico. En este aspecto, la 
sido la regla, acaso por intereses politicos circunstanciales, acaso 
proporcion de gobiernos autoritarios que ha poblado la OEA en 

Esa corriente de indolencia no repercute solamente en el terreno 
politico y etico, sino que tiene efectos negativos sabre medias juridicos 
hacerse valer si verdaderamente se quisiera reconocer al principia d 
la practica, la preeminencia que en el papel se le asigna dentro 
inter americana. 

Asi, de acuerdo con una regla del Derecho internacional 
en la Convencion de Viena sabre el Derecho de los Tratados (Art. 60.2) 
Partes en un tratado multilateral estan autorizados para sus 
parcialmente la aplicacion del tratado frente a uno de ellos que haya 

25. Carta de Ia OEA y Convenci6n Americana sobre Derechos Htitnanos, 
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del mismo. Desde luego que la determinacion de que debe 
"violacion grave" es cuestion de interpretacion; pero no debe 
acuerdo con las reglas de interpretacion contenidas en la propia 

Viena (Art. 31),la misma debe tener en cuenta, no solo el significado 
s empleados, sino tambien su contexto y el objeto y fin del 

··"'"''-''"''sabre estos principios generales que se asienta lo dispuesto 
Estatuto del Consejo de Europa, segun el cual son posibles de 

n y expulsion de dicho Consejo los Estados Miembros que 
los principios fundamentales de la organizacion, entre los 

del Derecho y el respeto a los derechos humanos. 

de nuevo convoca a una reevaluacion del significado que los 
han atribuido a la democracia dentro del sistema 

lo que redunda, una vez mas, en una cuestion de voluntad polltica. 

para adoptar ciertas medidas en caso de ruptura del orden 
de ellas es el aislamiento de gobiernos establecido por un hecho 

precedentes de doctrinas que han propiciado el no reconocimiento 
, como la doctrina Tobar, que ponia el enfasis en la falta de 

titucional de dichos gobiernos, y la doctrina Betancurt, para 
era el no reconocimiento de regimenes que fueran fruto del 
un gobierno electo por el pueblo.26 

constituye la experiencia mas reciente, pues fue aplicada por 
}959 y 1969. Ella cumplio un proposito eminentemente defensivo 

restablecidas instituciones democraticas venezolanas. Sin 
Ia proliferacion de golpes de estado, condujo mas al aislamiento 

al de los regimenes de facto. En este sentido, su aplicacion se fue 
el pun to que las negociaciones iniciales que ala postre conducirian 

· varios gobiernos militares. Esas consideraciones, 
de la democracia venezolana, llevaron a su abolicion a partir de 

I 

, plantearse la doctrina del aislamiento de los gobiernos 
a uno electo por el pueblo, ya no como resultado de la 

de un gobierno, que no garantiza dicho aislamiento, sino como 
tilateral del sistema interamericano. Hay bases para adelantar 

naturaleza. La eficacia de este tipo de acciones ha quedado 

entre ambas doctrinas, cfr. Guer6n, C.: La "Doctrina Betancurt" y el papel de 
exterior en 1 Politeia, Caracas, 1972, pp. 231-243. Sobre Ia doctrina Betancurt, 

J.C.: R6mulo Betancurt y la politica exterior: Intervenci6n en el Simposio "R6mulo 
y Contemporaneidad". Caracas, 23 y 24 de febrero de 1989. 
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establecida en casos anteriores, como el del efimero gobierno Na 
antes mencionado, o incluso, ya fuera del sistema interamericano 
griego de los coroneles frente al Consejo de EuropaP 

I 

No tiene por que plantearse, en un contexto como el sugerido,la 
reconocimiento o no de los gobiernos de facto, pues no seria ese el 
a establecer. De lo que se trataria seria de una reaccion del colecti 
interamericano frente a una grave ruptura, imputable a uno de sus 
un principio preeminente del mismo sistema como es el principio 
trata, de nuevo, de una cuestion de yoluntad politica. 

No deben subestimarse, por otra parte, las posibilidades de 
ofrecen los mecanismos interamericanos para la proteccion de los de 
en funcion de la defensa de los valores democraticos. En el pasado, 
casos relativos a las violaciones de los derechos humanos cometidas 
no democraticos, no solo ha servido para contener algunos abusos, 
sido tambien medios de movilizacion de la opinion publica in 
esos gobiernos. En este sentido, han tenido particular relevancia 
sobre paises realizados por la Comision Interamericana de Dere 
donde, previa comprobacion de violaciones sistematicas de los 
se han elaborado y publicado informes sobre tales situaci 
recomendaciones pertinentes .28 

No debe tampoco olvidarse, en lo que toea a las posibili 
futura, que el sistema regional de derechos humanos comprende la 
los derechos politicos, aunque sobre dicho campo los organos de 
sistema hayan tenido una actuacion mas bien reducida. En efecto, 
entrada en vigencia de la Convencion Americana, la Comision In 
Derechos Humanos estaba limitada para emprender acciones en el 
derechos politicos porque el articulo 20 de la Declaracion 
Derechos y Deberes del Hombre, referente a tales derechos, no fi 
enunciada en el articulo 2 de la Resol ucion XXII de la II Conferencia 
Extraordinaria (Rio, 1965), que amplio las facultades de la C 
solicito prestar "particular atencion a la observancia de los 
mencionados en los articulos I, II, III, IV, XVIII, XXVy XXVI de la 
Fue respecto de esos derechos que la Comision cumplio la mayor 
actividad ulterior. Lamentablemente en este, como en otros aspectos, 

27. Frente a ese gobierno, se inici6 el procedimiento de suspension y expulsion 
Europa pre vista en el articulo 8 del Estatu to del mismo Consejo (cfr. supra). Antes 
de dicho proccdimiento, Grecia se retiro del Consejo, lo que condujo a su 
contribuyo a poner termino a Ia dictadura. 

28. Cfr. p. ej., lnforme sabre fa situaci6n de los dercchos humanos en Argentina OEA /Ser. 
19 de abril1980; In forme sabre fa situaci611 de los derechos hlllltai!OS en Chile OEA/Ser. 
17-27 de setiembre de 1985. 
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vencion no ha cambiado la pr<ktica de la Comision ni ha 
poHtica de los gobiernos democraticos para imaginar nuevas 

ases suministradas por dicho tratado.29 

recurrente de este ana.lisis. Silas condiciones anteriores no 
te convincentes respecto de los medios de accion de lo que 

sistema interamericano, pero hubiera voluntad polHica para 
para la defensa comun de las instituciones democraticas, 

LI~~J·'-'"··d de adoptar reformas que dispusieran lo pertinente y 
dispositivos sencillos, como el que resultarfa de una norma 
en el articulo 8 del Estatuto del Consejo de Europa, hasta 

as y largas de madurar, como podria ser la adopcion de 
para la proteccion de los derechos politicos. 

esas reformas noes facil y ni siquiera estrictamente necesario. 
taja, sin embargo, de que consolidarian una voluntad politica 

segura ala que pudiera resultar de una nueva interpretacion del 
del alcance de las obligaciones presentes de sus miembros.30 

en consecuencia, profundizar el estudio de estas posibilidades 
,, .... L~L'H'--"' en cualquiera de las direcciones antes sefialadas, o en 

a de formulas mas precisas que puedan servir de base a una 

e 1980, es decir, despues de haberse presentado este trabajo en el simposio, la 
'"'c .... ,.,,, ... " de Derechos Humanos adopto su resolucionNo. 01/90, sabre los casas 

concernientes a denuncias sabre fraude electoral en Mexico (Informe Anual 
de Derechos Humanos 1989-1990 OEA/Ser.L/11:77. rev. 1 Doc. 

pp. 101-128). La Comision omitio pronunciarse sabre ciertas alegaciones 
hechos irregulares "pues algunas de elias hubiesen implicado una presencia de 
rarr1ericar1a en Ia campafia electoral yen el momenta de laselecciones" (par. 99). 
elacion con el derecho de toda persona a "un recurso sencillo y rapido" que Ia 

violaciones a sus derechos fundamentales (Convencion Americana sabre 
Art. 25), Ia Comision tambienconstato que "unrecurso con tales caracteristicas 

,.;-. .. ;:~~" para la proteccion de los derechos poli'ticos (par. 100). Por lo mismo, 
de Mexico Ia adopacion de medidas legislativas o de otro canicter que 

on (par. 101) y le hizo preSt:!nte "que debe cumplir a cabalidad con Ia 
tar>•n•;,?<>l' el libre y plena ejercicio de los derechos poli'ticos y a la proteccion 

El gobierno ha rechazado vivamente esa resalucion. 

ordinaria de sesiones de Ia Asamblea General de Ia OEA (Asuncion, junio 
tambien despues de Ia celebracion del Simposio y de Ia preparacion de este 

Unidad para la promoci6n de la democracia. Se trat6 de una iniciativa canadiense 
parte de su dimension original por varias delegaciones latinoamericanas, 

en ella un vehiculo para Ia intervenci6n en asuntos internos de otros Estados. 
·~'"'""'-'"'' para ofrecer un programa de apoyo para la promoci6n de Ia democracia que 
prontitud y eficiencia a los Estados Miembros que, en el plena ejercicio de su soberanfa, 

o asistencia ... Las polemicas y poco felices circunstancias en que naci6 el 
1""·•~•,;.- del Secretario General de colocar Ia Unidad bajo su direci6n jerarquica sin 

auguran pocos frutos para esa iniciativa. 
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convergencia poHtica. Ese es, en parte, el objetivo que justifica 
este Simposio, que podria ser el punto de partida de un debate 
fraguar la voluntad necesaria para poner en practica las ideas 

Esta ultima consideracion evoca el papel que en este 
organizaciones no gubernamentales. 

B. La acci6n no gubernamental 
: 

La accion internacional de organizaciones no gub 
y defensa de la democracia puede revestir las mas diversas mo 
caso reseftar aca esas posibilidades de accion en terminos 
lo demas, no esta al alcance del au tor de esta presentacion, mas 
la vasta tarea cumplida por las organizaciones no gubernamen 
humanos que a menudo redunda, al menos indirectamente, en 
valores democraticos. 

Una primera linea de actuacion a ser considerada es la 
orden ala promocion de la democracia. Nose trata en este caso de 
de defensa para hacer frente a amenazas actuales o virtuales 
de las instituciones, sino de estimular el mejor fun 
alcanzar metas de profundizacion y perfectibilidad de la dem 

Un ejemplo importante que puede citarse a este 
especialmente al caso en el contexto de este Simposio, es la labor 
CAPEL desde su fundacion. Este Centro, creado cuando apenas 
proceso de transicion democratica en America Latina, ha 
materia de organizacion electoral a varios paises del hemisferio, 
en los casos de largas interrupciones de la praxis democratica. 
tambien, en varios de esos casas, campaftas de educacion dvica 
poblacion a incorporarse a las diversas fases del proceso 
sobre los procedimientos electorales. 

Asimismo, ha cumplido un activo papel en misiones de 
elecciones y ha completado varios proyectos en materia de ~--J.~'"''! .. 
elector ales. 

Precisamente, en busqueda de la cooperacion 
perfeccionamiento democratico, CAPEL asumio la iniciativa 
organismos electorales de la region. Asi en 1985 se creo, a traves 
Tikal, la Asociacion de Organismos Electorales de Centro 
1989 se suscribio el Protocolo de Quito, que constituyola Asociaci 
Electorales de America del Sur. CAPEL es depositario de ambos 
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es importante destacar la convergencia democratica ala que 
de las corrientes politicas. Los partidos, asi como las 

internacionales, pueden ser el vehiculo que a bra el dialogo 
voluntad politica que recobre el sentido universal de la 

r mecanismos eficaces para ese fin. Sin esas corrientes 
on de los esfuerzos que se orienten en esa direccion sera 

ha sido hasta ahora. Por eso la necesidad de propiciar 
apropiados como ha tratado de serlo este Simposio, en 

s que permitan trazar un plan de accion. 

uestra que es ta tare a no admite dilaciones. La excepcional 
Ia que atraviesa la America Latina urge y obliga a los 

te a encontrar formulas para la profundizacion de la 
servacion. Nose trata solo de un realizar un esfuerzo para 
tica sino de lograr que el mismo se traduzca en hechos 

sustancialmente las vacilaciones y desatinos que se han 
a proposito del respeto al principio democratico. 

los peligros por los que pasan nuestras democracias son 
tal como se apunto al comienzo de esta exposicion. Son en 
ales que se ciernen sabre nuestras sociedades en su con junto 
regimen politico. Para conjugarlas no basta, claro esta, con 

,,..u., ...... ~'"' de proteccion internacional. Ellos son, empero, bien 

como el actual podria parecer mas propicio para invertir los 
que se han verificado en este campo dentro del sistema 
correlativamente, la practica de indiferencia frente a la 

~-&···~·~~atico veria gravemente afianzada su solidez si es 
compuesta por gobiernos de origen democratico. He alii 

bilidad de esta hora. 
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como Have en los procesos de transici6n democratica 

los trabajos academicos que estudian comparativamente los 
no incluyen una categoria dedicada a las elecciones y los 

tizaci6n 1• Por el contrario, y aunque en forma limitada, este 
atenci6n en estudios de transici6n de regimenes 2, especialmente 

Silva (1986). Las transiciones de regimen politico producidas 
de los afios posteriores al fin de la II Guerra Mundial, y las 

bien desembocaron en elecciones, estas no constituyeron el 
· fase del proceso de transici6n se debi6 a ocupaciones 

de Alemania e Italia; a complejas negociaciones, donde la 
te mas, como en el caso espafiol, o a un golpe militar que 
como en el portugues. Las elecciones fueron una greg ado 

en si misma y la exis ten cia de un go bierno provisional, 
mas que refrendar lo actuado hasta ese momento. Si 

elecciones realizadas en ciertos paises de America Latina 

Elecciones y Democracia en America Latina: 1988 - 1991. -
Rial y Daniel Zovatto, ed.; 1a. ed. --San Jose, Costa Rica: IIDH, 1992. 

citamos a Bogdanor & Butler (1983), Grofman & Lijphart (1986) y 

O'Donnell et al. (1986) que se refiere especialmente a lo que denorninan 
61-64 del tomo IV, y el trabajo de Alain Rouquie sobre los rnilitares. 

--·~· .. v" incluidos se hacen referencias, como ejemplo, sobre los procesos 
de Ia transici6n. Para un analisis de los diversos procesos electorales 

a partir de enero de 1989, sugerimos la lectura de Ia edici6n 
~lectoral Latinoamericano, editado por eliiDH/CAPEL. Hasta el presente 

numeros cubriendo el periodo enero 1989- diciembre 1991. 
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tuvieron ese alcance, siendo Uruguay el caso mas claro 
3

, en 
elecciones fueron parte sustancial del acuerdo de transici6n 
administraciones de transici6n ad hoc, sino que el antiguo 
liberalizado, se mantuvo en pie hasta elfin. 

En un elevado numero de paises de America Latina, los 
referidos ala transici6nfueron dos: a) liberalizaci6n, que implic6la 
de un Estado de Derecho unido al reconocimiento efectivo de los 
y politicos y sus garantias, y b) el traspaso de ~n r~?imen a otr?. 
se efectiviz6 mediante acuerdos sobre la reahzacwn de eleccwnes. 

En ciertos paises el proceso estuvo precedido por el ajuste 
juego. A esos efectos fueron convocadas Asambleas Constitu 
los electores en plebiscites o referendums. En otros casos, se con 
ala ciudadania a fin de elegir autoridades para encargarse de los 
y del proceso de cambio. Depe~d~6 de la fuerz~ del a~tiguo re 
la consulta electoral y las restnccwnes que se 1mpus1eron. 

Si se pas a lista a los procesos de cambio politico operados en 
observamos que hubo un solo caso de elecciones sin ningun tipo de 
como unica y exclusiva forma de transici6n: Argentina en 1983. No 
negociaci6n publica y explicita previ~, n~ sobr~ _las reglas de 
candidaturas posibles. El sistema partldano deb10 autorregularse 
cambio de regimen. Se realizaron elecciones presidenciales en 1 
preve la Constituci6n vigente de 1853, y elecciones pad . 
1991, ademas de un plebiscita en 1984 para consultar ala cmd 
cuesti6n de limites con Chile por el Canal del Beagle y otro, 
Constituci6n de la Provincia de Buenos Aires en 1990 

4
• 

En los demas paises donde se registraron procesos d~ 
por lo general mas de una, constituyeron la Have del cambw ~e 
los casos. En Peru se acord6 la convocatoria a una Consh 

3 Se busco un resultado "seguro", canalizando los acuerdos con elfin de evitar. 
del Frente Amplio, pudiese triunfar el Partido Nacional. Asimismo 
para ciertas candidaturas, en especialla de Wilson Ferreira Aldunate. Ve 
Drake y Silva (1986). 

4 Sobre el tema "transicion a Ia democracia" no hay demasiados trabajos. La 
et al. (1987) es un tanto parcial en su cobertura y los articulos, pese a ser 
hoy parecen muy envejecidos. El intento de proporcionar u_n . ~ .... ,.nrrn 
para la nueva democracia hoy parec~ ~uera de la a?e~da de dtscust6n. Ve 
Para un trabajo con menor pretensiOn, pero qmzas con mayor 
comparativo realizado por Viola y Mainwaring en 1984. Acer~a de las 
Argentina ver la compilacion realizada por Fraga (1989) Argentma en las 
tambien el estudio de De Riz, Liliana y Adrogue, Gerardo (1991) 
Argentina 1983-1989. 
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para fijar las reglas de juego. Aprobada la nueva Carta en julio 
a elecciones generales en 1980 dando inicio al proceso 

te, se llevaron a cabo dos elecciones generales mas 

a inicios de 1978, se aprob6 por referendum una nueva 
da por una elite que buscaba eliminar el caudillismo y las 

s 5, atando el futuro del regimen a los partidos politicos. 
la elecci6n nacional con un resultado no querido, dado 

siendo importante. De ahi en adelante la progresi6n de 
prevista por la Constituci6n Politica vigente. 

una transici6n tortuosa (Malloy & Gamarra, 1987). Fue 
electoral de 1979 y 1980 el que prolong6, de 1979 a 1982, 

Al no satisfacer el triunfo del MNRI a los personeros del 
golpes de Estado. El empate entre UDP y MNR en 1979 y el 

el crecimiento de la izquierda en 1980 -especialmente del PS
. to del resultado. Pero los partidos tambien 

sin un acuerdo de fundamentos no habria retorno posible 
, a partir de los resultados de 1980 se instal6 por elecci6n 

el gobierno del Dr. Heman Siles Suazo, cuya gesti6n llev6 a 
registrada en toda America del Sur. Pese a ello, a partir 

s de Estado, sino otras elecciones y muy sofisticados 
obtener mayorias legislativas estables. 

proceso de "abertura" (Hagopian & Mainwaring 1987; 
u. ..... ,,u .... upor las Fuerzas Armadas, fue pautado por divers as 

tringidas por las reglas impuestas por el regimen autoritario 
en una elecci6n parlamentaria competitiva dentro de un 

presidencial directa en 1984, pero deline6 el escenario 
ova Republica. A partir de alli se abri6 un proceso de cambio 

vocando a una Asamblea Constituyente la cual adopt6, 
Politica. Como culmina cion, en 1989 se prod ujo la primer a 
votaci6n popular directa. 

aclamatorio en 1979 prepar6 el camino para el cambio 
, aprobandose una nueva Constitucion, tambien por la 
Esta norma ti va presidio el cambio de 1988-89. Fracasados 

el regimen mediante la combinaci6n de presiones internas 

con cinco elecciones ganadas, un solo periodo completo, una 
)<.UlllJ~1;. motivo la exclusion de las candidaturas independientes y Ia 
pn:~stalenlte postularse nuevamente una vez finalizado su mandata. Leon 

OJnledianteun plebiscita en 1986, permitir la presentaci6n de candidaturas 
derrotado. 
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e internacionales en 1982-83, la oposici6n acept6 el reto impuesto 
decidi6 transitar a la democracia de acuerdo con las reglas del re 
Por eso disput6 el nuevo plebiscita de octubre de 1988, que abri6 
transici6n. La derrota del General Augusto Pinochet permiti6 
para reformar la Constituci6n, el sistema electoral y enfrentar 
competitiva. La condici6n para el triunfo fue que la oposici6n 
como un "cartel", pero no s6lo a los efectos de ganar la confron 
de 1989, sino para garantizar la gobernabilidad. Previa la elecci6n 
se celebr6, el30 de julio de 1989, un plebiscita con elfin de someter 
de la ciudadanfa una serie de reformas constitucionales. 

En Uruguay tam bien fue una sucesi6n de eventos electorales 
camino de la transici6n. El resultado adverso del plebiscita de 1 
de esos actos. Luego sobrevino una consulta para conformar au tori 
y finalmente una eleccion nacional en 1984, con la exclusion de 
presidenciales relevantes, lade Wilson Ferreira y lade Liber ..,a,~an,..., 
En noviembre de 1989 tuvo lugar una nueva eleccion nacional. 

Paraguay es el (mico caso en que la elecci6n -de mayo de 
primario principal de la transici6n, sino un golpe militar que 
regimen e impuso un proceso de liberalizaci6n. Pero la transicion 
sido pautada por un cronograma electoral que, en gran medida, 
inexistente negociaci6n entre las Fuerzas Armadas y las elites p 
eleccion aclamatoria dellider del golpe, el General Andres 
del dictador depuesto), se realizaron elecciones municipales y 
constituyentes, en mayo y diciembre de 1991, respectivamente. 
deberan proveer al pais de una nueva Carta Constitucional en 1 

En Colombia, las elecciones de 1988 para elegir alcaldes popul 
el primer paso de un proceso destinado a obtener una 
democratizaci6n del sistema politico. En 1990 hubo cuatro 
parlamentarios y Presidente, se renovaron alcaldes populares, hubo 
en el Partido Liberal y se convoco a una Asamblea Constituyente la 
nueva Constituci6n en julio de 1991. Como corolario, en octubre de 
una nueva eleccion parlamentaria. 

En America Central las elecciones tam bien han sido el prin 
de los procesos de democratizaci6n, aun en paises que padedan 
Nicaragua y El Salvador son los casos tipo. Tras el golpe de E 
lanzamiento de la lucha armada por el FMLN en 1980, el regimen 
el apoyo de los EEUU, opt6 por una doble estrategia: lucha 
realizacion de comicios que permitiesen al gobierno obtener 
internacional. En 1982 se eligio una Asamblea Constituyente; en 1983 
nueva Constituci6n; en 1984 se eligi6 Presidente, en 1985 y 1 
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es; en 1989 se realiz6 una nueva elecci6n presidencial yen 
tarios y autoridades locales. Pese a que en todo el periodo 

fue la guerra, durante la misma tuvieron lugar seis 

hasta la cafda del dictador Somoza en 1979, los procesos 
de relevancia. Con el triunfo del sandinismo nose pas6 a un 

(mico, como era esperable dada la ideologia predominante en 
nuevo escenario mundial indicaba que ese tipo de experiencia, 
ya no seria aceptable. Ante ello y vista la historia previa del 

Carlos Fonseca Amador, impuls6 formas de ada ptaci6n local 
tiempos) y el esfuerzo de la tendencia tercerista liderada por 
los sandinistas optaron por un marco politico donde era 

consultas electorales. Por eso, pese a que la eleccion realizada 
ucu·~~~arse entre las de tipo competitivo (Hermet et al., 1978) 

que se efectua permitio la confrontacion de diez partidos. La 
mostrar acatamiento a uno de los principios democraticos, 

de la soberania popular al tiempo que controlaba si sus 
ci6n y educaci6n popular eran adecuados. Al mismo 
con los "contras", recibia tambien legitimaci6n. Sin 

facil al gobierno sandinista contrarrestar una evaluaci6n que 
trataba de una consulta competitiva 6• La guerra continuo yen 
nueva consulta para elegir Presidente. La presion internacional 

fiscalizaci6n del proceso y a garantizar la libre expresi6n 
te, triunf6 la oposicion, abriendo un proceso complejo 

el gobierno de la Presidenta Chamorro y los sandinistas. 

un golpe de Estado militar en 1982 inicio el camino para la 
,., ... J,uu.u:::a Constituyente fue electa en 1984 (Rosada-Granados, 

en el marco de la nueva Constitucion de 1985, se eligio 
de 1990yenero de 1991 (la. y2a. vuelta,respectivamente), 
elecci6n general, prevista de acuerdo con el nuevo 

tucional. 

s tambien se realiz6 una eleccion para una Convenci6n 
adopt6 una nueva Carta Politica en 1982. En este mismo afio 

La continuidad institucional se mantuvo al realizarse nuevas 
en 1985 y 1989. 

sobre la revoluci6n sandinista se publicaron en los afios ochenta. Gran parte 
los EEUU fue simpatizante del movimiento. Entre los libros publicados en esa 
Black (1981), Booth (1985) y Walker 0985). Una version periodistica la pro vee 

contraria a los sandinista es lade Valenta (1987). Vease tam bien, Gonzalez
,...4~·---•vu"'" Generales. Nicaragua, 25 de febrero de 1990'', Boletfn Electoral 

ol. III. San Jose, IIDH/CAPEL: 17-31. 
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Finalmente, en Panama, pese a que las elecciones no 
para la democratizaci6n, tambien resultaron protagonistas 
aun en curso. La manipulaci6n de los resultados de la consulta 
1989 puso al General Noriega en el camino de la 
culmin6 con la invasion norteamericana de ese mismo afio. 
anulados los resultados fraudulentos de la elecci6n de mayo, 
de Panama proclam6 a Guillermo Endara Presidente, yen 
una elecci6n complementaria a nivellegislativo y local. El 
con una nueva consulta electoral: un posible referendum para 
reformas ala Constituci6n, previsto originariamente para 1 
tentativamente para el segundo semestre de 1992 7• 

En el Caribe, el proceso de democratizaci6n de Haiti 
mediante procesos electorales monitoreados por obs 
Luego de la caida de Jean-Claude Duvalier ("Baby Doc"), 
provisorio que le sigui6 anunci6 un calendario para realizar 
se suspendieron pocas horas despues de comenzadas, en medio 
Las de 1988, ganadas por Leslie Manigat, distaron de ser 
apenas dur6 cuatro meses en el cargo. El camino electoral volvi 
en 1990, cuando la presencia internacional fue muy fuerte, 
Aristide dur6 en funciones menos de un afio y la crisis todavia 
pese a las gestiones que lleva a cabo la OEA. 

En Mexico no hubo ruptura del regimen, pero si una 
partidario, con elfin de atenuar el predominio del PRI. Eneste 
de juego y su expresi6n en las elecciones las que marcaron este 

En resumen, las elecciones fueron una parte sustancial 
redemocratizaci6n, pero, para su exito, tuvieron que ser parte de 
de traspaso de regimen. Cuando este acuerdo no existi6, las 
rituales que no pudieron generar confianza en el nuevo go 
acuerdos de elite, entre miembros de la clase politica opositora 
corporaciones militares y, en muchos paises, sectores de la 
apoyaron, debian traducirse en un mecanisme que la masa 
pudiese aceptar. El mismo se dio por la via electoral. 

En la Europa Mediterrc1nea, en los afios 70, yen Alemania 
II Guerra Mundial, se partia de la base de adoptar una forma 
parlamentario. Esta presupone acuerdos de elite y baja parti 
Los referendums y elecciones tenian menor relevancia para 
politica y afirmar la legitimidad del sistema politico. En cambio, 

7. Una de las reformas mas importantes que sera sometida a referendum- si 
Iugar- es Ia supresi6n, a nivel constitucional, de las Fuerzas Armadas de 
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tina, hay un in teres mas eleva do en la elecci6n porque las 
encial y las reglas de juego conceden un mayor 

. La elecci6n no s6lo es un mecanisme de legitimaci6n 
sino un acto de afirmaci6n del sistema politico. 

I 

tos. Un acuerdo entre personeros del regimen saliente y la 
que podemos Hamar la "oposici6n leal", que reconoda las 

se alcanz6 en once casos. En cinco: Ecuador, El Salvador, 
el metodo fue convocar a una Asamblea Constituyente 

generales. En Brasil, Chile y Nicaragua los acuerdos 
la institucionalidad del regimen anterior. Se realizaron 

en los tres. Parcial - antes de la elecci6n general en Chile 
de una Convenci6n Constituyente ala que sigui6 una 

yen Nicaragua, cuyo nuevo texto constitucional data 
mantuvo la institucionalidad vigente antes de la ruptura, 

se previ6 realizar una reforma constitucional que, 
Argentina es un caso peculiar. Se reitera constantemente 

que no hubo negociaci6n. Formalmente es una 
pero una evaluaci6n politica indica que la negociaci6n se 
finalizando abruptamente con la Guerra de Las Malvinas. 

.............. ~£· 6n y provoc6 una ruptura en la corporaci6n militar. 
implic6 la sustituci6n de los personajes (no de los actores 
16gico: el retorno a la democracia. A falta de negociaci6n 
fue dado por la Constituci6n de 1853, vigente en 1976 

Estado. En Bolivia, la negociaci6n fue lenta. Desde 1980 a 
entre la clase politica (y dirigente) impidieron que los 
en respetados. Un acuerdo de elites permiti6 zanjar la 

del sistema politico que se dio en Colombia y se 
,u;;."'"'"·v, al no romper la continuidad institucional, el (mico 

En Colombia implic6 tambien una reforma constitucional. 
la Carta en nueve paises. 

) 

aguay esta en una situaci6n intermedia. Hasta el presente 
situaci6n en la cual un cronograma de elecciones sucesivas 

un acuerdo politico que lo sustente. Luego de la elecci6n 
Asambla Constituyente, de diciembre de 1991, es posible que 

pacto que llevarfa a ese pais ala senda democratica. 

la mayorfa de las elecciones llevadas a cabo en los afios 
de inaugural de un proceso de redemocratizaci6n o, en 

te de democratizaci6n, cuando fueron las primeras de 
un perfodo autoritario y contribuyeron luego a consolidar 
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esos procesos. A comienzos de los anos noventa nos encontramos 
del periodo inaugural y encarando la ~ecesida~ ~e mejorar el 
para afirmar la consolidaci6n del reg1men poht1co. 

El fracasado intento de golpe militar registrado en V 
1992 s, ha introducido otra dimensional juego electoral. El . .._.., .. , ... "'u•.

Perez tras in ten tar dar marcha atras con los programas de aJUSte 
"neo-liberal", ha prometido tambien una salida elec~oral para 
desatada en esa democracia "consolidada" desde los anos 
posibilidad de convocar a una Asa~blea Constituyente que , 
"acuerdo fundamental" para la sociedad venezolana. C? sea, aun 
y peligro de caida de la democracia, se apela al mecamsmo ele 

Lo mismo cabe decir de Peru. Pese al "autogolpe" de 
pasado 5 de abril de 1992, con el apoyo de las F~e~:as 
Legislativo y el Poder Judicial, el proyecto de trans1c10n para 
juridica institucional propuesto por el Ejecutivo preve la rea 
calendario electoral entre julio de 1992 y febrero de 1993, en el que 
reforma de la Constituci6n de 1979 y la elecci6n de nuevos 

(Cuadro NQ 1, en Anexo) 

2. 
El acto electoral. Las reglas de juego Y los 

garantizan su realizaci6n 

La aceptaci6n de las reglas de juego por parte de la com 
condici6n indispensable para el exito de la eleccwn. En proces.os 
muy recientes es, probablemente uno de los puntos sustanClales 

8. 

9. 

El4 de febrero un movimiento de oficiales jefes de unidad, , . . 
liderado por el Teniente-Coronel, paracaidista Hugo Chavez, mtent 
Perez. Lomas preocupante es que una encuesta realizada por la 
9 de diciembre y el18 de enero de 1992, senalaba que un 34% de la 
militar si se produda en ese tiempo y un 49% lo rechazaba .. El mayor 
de Maracay, uno de los focos del golpe. A principios de novtemb~~de 
Arturo Uslar Pietri, habia escrito articulos alertand~ ala cla~ pohttca 
en la poblaci6n y la posibilidad del golpe. El episodto no esta cerrado 

de escribir este trabajo. 
· · 1 · · te·Sdej'uliode 

El cronograma propuesto por el EJ~cut~vo ese stgmen · 
determinar las enmiendas constltuoonales; 31 de agosto, 
Constituci6n de 1979; 8 de noviembre, consulta popular para 
elecciones municipales y regionales; 28 de febrero d~ _1_993, 
designar a los nuevas diputados y senadores. La opostoon, enca d 

Ma
'xt'mo San Roman propuso a su vez un calendario Y proyecto e · d ·' d >este 

Fujimori. La OEA esta mediando y al conclmr la re acoon e 
una soluci6n que satisfaga a ambas partes. 
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existencia de una ley electoral que debe cubrir temas referidos, 
de los mandatos, circunscripciones electorates, 

en cargos, inscripci6n elector at organizaci6n de elecciones, 
normas regulatorias para la actividad partidaria que pueden 

como de otras especiales. Asimismo, deben existir 6rganos 
ticen la realizaci6n imparcial y eficiente de ese acto al que 

· . las elecciones se han realizado de acuerdo con las reglas 
indicaba como criterio para una elecci6n libre y democratica 

puedan votar; que se cumpla la regla "un ciudadano un 
mayoritaria gane. 

, se sefialan normas practicas que debe cumplir una elecci6n. 
que todos los ciudadanos deben tener derecho a voto. Las 

tinoamericanos establecidas en las respectivas constituciones 
para acceder ala calidad de ciudadano oscila entre los 16 y 

18 anos la edad mas comun en la mayoria de los paises de la 
practicos que citamos mas abajo se refieren al registro de los 

en ciertos paises y falto de depuraci6n en otros, ad hoc en 
dos) y a la participaci6n electoral. En un considerable 
la region el voto es obligatorio, aunque las sanciones por 

y fuertes en la mayoria de los casos. 

practica indica que las elecciones de ben tener periodicidad 
previsto. Las normas constitucionales establecen fechas 

ulas. La mayoria de las legislaciones de los paises de la 
de mandatos entre Ejecutivo y Legislativo 11

• Otros 
legislativos son fraccionados y no coincidentes con los 

En Argentina los senadores d uran 9 afios, los represen tan tes 
elmandato de los congresistas es igual al del presidente, 

En Ecuador los cuatro afios del presidente se sola pan 
los senadores se renuevan por mitades. En Mexico los 

politica vino acompaflado no solo por un intenso proceso de reforma 
por reformas de la legislaci6n electoral. Ella motiv6 asimismo un 

debate cientifico-polftico acerca de la relaci6n entre los procesos de 
la consolidaci6n democratica y los sistemas electorates. Vease 

reforma electoral en America Latina, seis contribuciones al debate. San Jose 
UL f ' . are orma electoral en Latinoamerica. Nuevas perspectivas (los 

Rtc~, Honduras, Mexico, Paraguay, Venezuela)", Memonas del IV Cz1 rso 
Eleccwnes, Vol. 111. San jose, IIDH/CAPEL. 

'Peru, Uruguay y Venezuela en America del Sur, asi como todos 
a excepci6n de El Salvador. 
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diputados duran 3 afios en sus cargos. En todos los casos dad 
'd • I 0 presi encial no son esperables -salvo circunstancias politicas 

anticipadas 12• 

Una tercer a regla indica que todas las bancas parlamen 
sometidas a elecci6n. La regia se cumple en la mayoria de los 
nueve senadores designados como parte del acuerdo de tran 
paises se ha comenzado la practica de reservar asientos pari 
sectores, como es el caso de los indigenas en Colombia. Chile 
otorgan la calidad de senadores vitalicios a sus expresidentes.' 

Una cuarta medida de evaluaci6n indica si hay prohibici 
grupo politico o candidato para presentarse a la elecci6n. La 
posterior al regimen autoritario mostr6 ese tipo de prohibiciones en 
As.i en Brasil, Chile y Uruguay, el partido comunista no podia 
abierta. Pero, por lo general, se autoriz6 la presencia de ca 
mismo ha ocurrido respecto a las candidaturas presidenciales en al 
Uruguay en 1985 y Guatemala en 1990), aunque no siempre bajo 
prohibici6n formal. 

Debe asegurarse el voto secreto y la concurrencia libre de los 
de votaci6n. El conteo de los votos (escrutinio) debe realizarce 
rapidezy luego transformar los votos obtenidos en cargos de a 
Esta qumta ;egla tien~ ciertas dificultades para su aplicaci6n, es 
aquellos paises que henen escaso desarrollo institucional en 
electorale~ o donde el contexto socio-politico no permite la total 
normas. Sm embargo, pese al reconocimiento que sobre este 
parte de la clase politica y aun de buena parte de la ciudadania, este 
no ha afectado la credibilidad de las elecciones realizadas r 
Estados sometidos a situaciones de violencia, como Peru o El S 
por. ~ealizarlas, pese a los problemas planteados, ha sido visto 
po.sitl:'o para afi~nzar la democracia. En muchos paises la penuria 
baJO mvel educatlvo del votante no permiten que el voto sea 
embargo, ese contexto hace explicables transgresiones que, en 
el resultado. 

El e~crutinio d~ los votos puede plan tear serios problemas en 
como BrasiL Los parhdos no cuentan con una estructura de fiscaliza 
les permita realizar el con teo una vez terminado el acto. De ben r 

12. 

13. 

En Peru y Uruguay podrfa darse el caso de elecciones para una legislatura 
el caso que el presidente disuelva el Parlamento de acuerdo con normas Lv''""''"' 
pnictica no ha acontecido hasta el presente y no se trata de una elecci6n 
complementaria. 

En Brasil el regimen autoritario design6 senadores denominados "bi6nicos" en 
de su existencia, pero dejaron de existir al producirse el cambia de regimen en 
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comenzar esa operacwn. Los organismos electorales 
para 1 d' 

para informar prestamente los resultado~. Son .os me 10s 
a (TVy radio), a traves de encuestas de sahda y sistemas de 
proveen esa informacion. De hecho, dejan fuera del control 
la difusi6n de los resultados tanto a los electores como a los 

electorales solo les queda el trabajo de verificar los 
legal a los mismos. 

958) indica que deben existir condiciones prev~as pa:a que un 
ser democratico. Entre ellas sefiala la existenCia de una 
de caracter independiente de los partidos politicos y un 

para interpretar la ley electoral y los problemas que 

tencia de instituciones electorales capaces de garantizar, ala 
zas politicas en pugna en una contienda electoral, condici?~es 

de oportunidad y certeza de que los resultados de los co~ICIOS 
la voluntad expresada por los electores en las urnas, constltuye 

claves de todo regimen democratico. 

esional exitosa por parte de los organismos elector ales basada 
y eficiencia, contribuye significativamente a dar cr~dibilidad a 
ales, legitimando, al mismo tiempo, a las autondades .que 

por suintermedio, ala to tali dad de las instituciones democ:atlcas. 
tiempo, alejar los temores del fraude, de la desconflanza y 

cutiendo positivamente en la cultura politica. 

sefiala Jaramillo (1989), la credibilidad de la democracia y la 
electores en que sus votos podran seleccionar a sus gobernantes, 

y de la capacidad de dar cumplimiento a este objetivo. De no ser 
de los gobiernos queda obviamente cuestionada y con ello se 
descredito de la democracia y ala escogencia de otras formas de 
uista del poder. 

lectura de los textos constitucionales o legales, demuestra que las 
les latinoamericanas presentan una gran diversidad en temas 

n, (ii) organizaci6n y estructura, (iii) designaci6n de sus 
graci6n, (v) facultades y funciones, y (vi) grado de autonomiar 

tar algunos de los mas relevantes 14
• 

comparado de los organismos electorales latinoamericanos ver: .Madrazo 
Luis (1986) "Estudio comparativo de la legislaci6n electoral centroamencana Y de 

Me~xwo, Panama y Venezuela", Legislaci6n electoral comparada. San Jose, Costa Rica 
382-389. Jaramillo, Juan (1989) "Organizaci6n electoral en America Latina" .. 

de CAPEL, No. 30. San Jose, Costa Rica IIDH/CAPEL: 16-40. Ramon Gallegos, 
) "Los tribunales electorales", Collfemzcia lnteramericana sabre Sistemas Electorales. 
Rica, IFES: 3-35. 
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En cuanto ala "denominacion", existe una amplia gama 
designar a las instituciones electorales. La mas comun es la de Tri 
cinco paises de Centro America (Guatemala, El Salvador, Hondur 
Panama) y cuatro de Sud America (Ecuador, Paraguay, Brasil y C 
denominacion para un total de diez. Otros terminos empleados 
(Nicaragua, Colombia y Venezuela) para un total de tres; Corte (U 
para un total de dos; Junta (Republica Dominicana y Paraguay) para 
Jurado (Peru) uno y Camara (Argntina) uno. Cabe sefialar, · 
Mexico, Paraguay y Chile existen dos tipos de instituciones ele 
Federal Electoral e Instituto Federal Electoral en el caso del 
Electoral Central y Tribunal Electoral en el segundo y Servicio Ele 
Calificador de Elecciones en el tercero. 

Respecto del pun to "organizacion y estructura", la 
instituciones presentan una organizacion de tipo piramidal en 
encuentra la instancia suprema. En un segundo nivel encon 
intermedias, generalmente estructuradas en funcion de la di 
politica y administrativa del Estado, cuya funcion es la de 
tareas electorales dentro de su jurisdiccion. En un tercer nivel 
receptoras de voto, lugar donde el elector ejerce su derecho de 

Noes el proposito de este breve examen entrar en un analisis p 
de la organizacion espedfica propia de cada uno de los org .. .uu."u•• 

Hemos creido conveniente, en cambio, presentar a modo de 
algunos de los aspectos mas relevantes sobre esta cuestion. (C 
en Anexo) 

El tercer punto guarda relacion con la "designacion" de los 
entrar a un examen detallado de las especificidades nacionales, 
existen formulas muy diversas. Las principales son via Parla 
Venezuela, entre otros); via Poder Judicial (Costa Rica, entre otros 
combinacion del Ejecutivo, Legislativo y Judicial (Panama); 
politicos y la Corte Suprema (Honduras y El Salvador), o mucho 
en el caso de Mexico y del Peru. 

Sin perjuicio de estas divers as modC~lidades, lo cierto es que 
de la region los partidos politicos, directa o indirectamente, continuan 
un papel importante ala hora de seleccionar, proponer y designar 
de los organismos electorales, lo cual no en todos los casos, rep 
en terminos de la necesaria autonomia, independencia y neu 
instituciones deben tener a la hora de llevar a cabo sus labores. 

En materia de "integracion" asistimos tambien a un 
soluciones. En algunos casos se acepta la participacion de 
partidos politicos (Honduras, El Salvador, Ecuador, Paraguay, en 
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lo prohiben (ej. Costa Rica y Argentina). En un tercer 
una combinacion entre figuras "notables", "independientes" 

de partidos politicos (Venezuela y Uruguay, entre otros). En 
sional de los miembros, encontramos organismos electorales 
excl usivamen te por miembros del Poder Judicial ( ej. Argentina 
s, unicamente por abogados pero sin que los mismos deban 

teal Poder Judicial (Guatemala y Brasil). Por el contrario, 

0 de instituciones, sus miembros tienen formacion profesional 
a (ej. Ecuador y El Salvador). 

relativa a las "facultades y funciones" es tam bien tipologicamente 
categoria encontramos aquellas instituciones que cumplen 
trativas y gerenciales del proceso electoral, como las 

onales (ej. Costa Rica, Guatemala, Panama, Ecuador, entre 
grupo, en cambio, separa las tare as administrativas y gerenciales 

Dentro de esta categoria encontramos formulas muy divers as. 
(ej. Argentina) la organizacion del proceso depende de una 
terio del Interior, mientras que la funcion jurisdiccional reposa 

Electoral. En otros (ej. Colombia) la organizacion corre a 
Nacional Electoral y de la Registraduria N acional del Estado 
ervada la funcion jurisdiccional al Consejo de Estado. En un 

existen, como ya se senalo, dos organismos electorales, uno 
tivas y gerenciales y otro de tipo jurisdiccional (Mexico, 

tre otros). 

mismo pun to, otras dos cuestiones revisten especial importancia 
al. Que organismo tiene jurisdiccion para resolver, en ultima 

so electoral, incluso cuando este es de rango constitucional y 
depender el Registro Civil. Sobre estas dos materias el modelo 

do ejerciendo una influencia destacada en el sentido de 
ctoral ambas responsabilidades. No obstante ello, el derecho 

o comparado ofrece al respecto una variedad amplia de 
de analizar en detalle en este estudio. 

sados en el parrafo anterior guardan relacion estrecha con 
e independencia de las instituciones electorales, junto 

de la influencia de los partidos politicos en la vida interna de 
y la necesidad de que estos cuenten con el personal 

mo con presupuestos, adecuados en monto y oportunos en 
to de sus funciones. 

e la labor cumplida por la gran mayoria de las instituciones 
as durante la ultima decada, evidencia que estos han 
positivo de desarrollo y legitimacion institucional, sin 
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querer desconocer, obviamente, los importantes desaffos que 
veneer. 

Uno de los mayores problemas que enfrentan estos or 
todos los casas cuentan con un servicio burocratico tecnico de 
y permanente a su servicio. Esta falta de desarrollo institucional 
paises contra un buen desempefio en la organizacion de aetas 

La capacidad de administrar el organismo en forma a 
presupuesto adecuado e independiente y disponer de tecnicos 
de funcionarios de confianza de los partidos, que tienen leal tad 
y no hacia la institucion). En algunos paises de America de 
Bolivia), las tareas de empadronamiento, organizacion esp 
transmision de los resultados se han realizado con ayuda intern 
ha sido similar en un considerable numero de paises de Centro 
en Haiti. 

Una de las modalidades mas exitosas de esta colaboraci6n 
practica -par las propias instituciones electorales de la region c 
IIDH/CAPEL- de tres asociaciones de organismos electorales 
fortalecer la vigencia del regimen democratico representativo y 
procesos electorales libres, periodicos, competitivos y transp 
la autonomia, independencia, neutralidad y eficiencia de las insti 
y (iii) propiciar la colaboracion y cooperacion tecnica hor 
multilateral, entre los propios organismos electorales para un 
de estos objetivos. Estas asociaciones fueron creadas entre se 
noviembre de 1991 15• 

Los resultados alcanzados bajo esta forma de coo 
presente, altamente satisfactorios. El envio de mas de treinta mi 
tecnica electoral ala casi totalidad de los comicios celebrados en 
durante los ultimos afios y la celebracion de seis reuniones 
"Protocolo de Tikal", de dos en el del "Proto colo de Quito" y de 
Interamericana de Organismos Electorales, han permitido a 

15. Ala fecha se encuentran en pleno funcionamiento las siguiente: (1) .n."'-''-'"'' 

Electorales de Centroamerica y el Caribe (conocida tambien como 
en Guatemala en septiembre de 1985, Ia cual integra a Ia totalidad de los 
de Centromerica, Panama, Republica Dominicana, Jamaica, Antigua y 
(2) Asociaci6n de Organismos Electorales de America del Sur (conocida 
Quito"), nacida en Ecuador, en septiembre de 1989, de Ia cual forman 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela. 
de Organismos Electorales establecida en Venezuela, en noviembre de 
parte la totalidad de los Organismos Electorales miembros del •J~~·-~"" 

"Protocolo de Quito" a titulo individual. CAPEL, programa especializado 
el cargo de Secretaria Ejecutiva en los tres casos. 
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tuciones electorales latinoamericanas intercambiar valiosa 
, teoricos y pnkticos, en lo que se refiere ala gestion 

, al mismo tiempo, para la elaboracion de diagnosticos 
que permiten identificar las areas prioritarias que requieren 

do, al mismo tiempo, para el disefio y ejecucion de 
y cooperacion tecnica horizontal. 

ha permitido a CAPEL, tanto en su caracter de programa 
como de Secretaria de las Asociaciones, implementar, con el 

electorales, proyectos de asistencia tecnica en mas de 
en los siguientes temas: (i) registro civil y registro electoral; 
....... , ..... ~ .... ~on del elector; (iii) desarrollo institucional de los 
(iv) sistemas de computo; (v) escrutinio y transmision de 

de capacitacion para funcionarios permanentes de las 
asi como para miembros de mesa y fiscales de partidos 

de educacion y motivacion dvico-electoral. 

me~nc1s mas utilizados para evaluar si el proceso democratico 
de participacion electoral. En paises donde se ha criticado 

se ven sometidos sectores populares, o en los cuales hubo 
ctitud ante el regimen politico, adoptaron un comportamiento 

como condicion importante para el afianzamiento del 
una participacion electoral alta. En los paises desarrollados 

voto obligatorio, entre ellos Australia, Belgica e Italia, 
practicamente no hay multas efectivas. La tare a del registro 

casas queda a cargo de la voluntad del individuo, como 
pero en el primer pais, asi como en Inglaterra, la acci6n de 
a movilizar a sectores espedficos -par apelacion de clase

electoral y, eventualmente, votar. 

voto obligatorio esta relacionada con la legitimidad del 
las acusaciones de exclusion que han sufrido ciertos 

en un considerable numero de paises de la region la 
. Sin embargo, problemas de organizacion y logistica 

fuera de los registros electorales a un buen numero de 
Estados del area, especialmente en aquellos que poseen 
poblacion indigena. 

aria del elector ado puede dar esa imagen de legi timid ad 
emergentes de acuerdos politicos en Estados de biles, pero 

sen ales de descontento, que la no participacion hace patentes. 
el mejor ejemplo. Se ha argumentado en contra de la libertad 

dado que podria llevar a una escasa presencia de los sectores 
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de menores recursos socio-economicos, como ha sido seftalado 
(Baloyra & Martz,1979; Molina Vega, 1991). 

El in teres en la eleccion que puedan despertar tanto partidos 
y el grado de competitividad de la misma (es deci.r, que el res 
antemano para la masa de los electores) es lo que mduce a una 

EI Cuadra No. 3a (en Anexo) indica la participacion 
America del Sur en la ultima eleccion presidencial realizada en 
paises de la region, a excepcion de Ecuador (e~ cuyo caso se 
periodo de junio de 1990) y Parag~ay. En promedw l.a . 
del elector ado inscripto en los reg1stros correspond1entes. Alta s1 
de los paises del llama do "primer mundo" Y, con los de otras 
mayor grado de participacion se da en los pa1ses del Cono Sur y 
en los andinos yen Paraguay. 

La serie de consultas reiteradas en los paises del sur es la 
alta participacion. En Brasil, ese gran elector ad?. de ochenta y 
personas, el quinto a escala univer~a~, .fue mov1hza~le a ese 
campaftas de participacion electoral1mC1adas en 19~4, al esfuerzo 
realizado por el Tribunal Superior Electoral a partu ~e .~982 y 
medias de comunicacion social, especialmente la telev1s10n. 

Colombia es el pais que ha registra~o consiste~t~mente 
electoral baja. En ese pais no hay obligatonedad de. e.mlh:,el 
para hacerlo. En el periodo 1945-1991la tasa de part1c1pacwn 
1974 con el 74%. Por el contrario en las elecciones celebradas en 
de aquella en la que se eligio presidente de la Republica, la 
promedio fue del 35%, siendo ~a. mas baja de todas las que se 
eleccion de constituyentes en d1c1embre de 1990, en la que la 

tan solo el 30% 16
• 

Otros, como Bolivia, si bien registran una abstenci~n 
a que no existe un registro elector a~ permanent~ ,que perm1ta 
del electorado efectivamente inscnpto en relacwn con el P"' .. ~>TH'''.., 

16. 

17. 

En Colombia la participaci6n esta estimada de acuerdo con el numero 
dado que la inscripci6n en el censo electoral es voluntaria, debido a que 
Ver al respecto Hoskin (1989): 225 y Pinzon, et al. (1991): 13!; De la 
(1990) "Elecciones para Asamblea Constitucional. Colombia, 9 de 
Electoral Latinoamericano, Vol. IV. San Jose, IIDH/CAPEL: 27. 

El Registro Electoral ad hoc que se hace para cada elecci6~ ha variado 
mil en 1979 y cerca de dos millones ciento cuarenta mil en 1989. El 
podrian registrarse ha sido estimado por Rene M~yorga en unos tres 
electores. Con base en esta ultima cifra, en la eleccwn de 1989la 

solo el49%. 
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la organizacion electoral esta aun en sus primer as eta pas 
pacion que citamos en el Cuadra es la registrada en la ultima 
de 1991. Previamente, en mayo de 1991, con ocasion de las 

habfa superado el 70% de los electores inscriptos. 

en America Central es tam bien elevada (71%). Sin embargo, 
el posible sub-registro de ciudadanos existente en algunos 

Guatemala -segun datos de expertos- faltarfa registrar un 
1s. En El Salvador, presumiblemente habfa unas 3 millones 

en edad de votar. Sin embargo, en estos dos pafses nose 
efectivamente. Por consiguiente, a excepcion de Costa Rica, 

acion tendrfa que atenuarse debido a un posible sub-registro 
a ello, igual se compara muy favorablemente respecto a los 

tomamos en cuenta los pafses de la isla de Santo Domingo. 
notoriamente, pero hay que seftalar que Haiti es un Estado 
, donde los actos electorales recientes estuvieron signados 

caso de la Republica Dominicana, a las irregularidades 
s de oposicion con ocasion de la eleccion de 1990, debe 

de un sub-registro electoral y una fuerte emigracion. 

cion tiene el mismo nivel promedio que el conjunto de 
3b, en Anexo) 

1988 y 1991 el electorado registrado en los paises de la 
... ,. ........ vu promedio del77% que, en relacion con los resultados 
llamado "primer mundon" con democracias consolidadas, 

de la ciudadanfa con las elccciones. La mayor 
encuentra en America del Sur, siguiendole en importancia 

algunos procesos electorales recientes puede constatarse 
participacion electoral frente a comicios de aftos anteriores, 
citarse las elecciones generales celebradas en Guatemala 

de 1991) yen Republica Dominicana (junio de 1990). Lo 
las elecciones para constituyentes celebradas en Colombia 
en Paraguay (diciembre de 1991). En algunos paises se 

0 "fatiga" electoral, pero estas parecen mas bien 
, inca paces por si solas de dar respuesta a las complejas 

pueden estar generando este fenomeno (Cuadra NQ 3c, en 

Rosada, se empadronaron tres mill ones doscientas cinco mil personas en 
de 18 a nos de edad alcanzarian a cuatro mill ones cuatrocientas mil 

(199) "Elecciones generales. Guatemala; 17 de noviembre 1990 y 6 de 
ectoral Lafinoamericano, Vol. IV. San Jose, Costa Rica, IIDH/CAPEL: 47. 
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Ante la falta de estudios sistematicos y comparatives sobre 
ala fecha impide afirmar una clara tendencia al aumento del 
America Latina, es aconsejable dar seguimiento ala evolucion del 
electoral en los procesos futuros, en particular durante el periodo 1 
en el cual deben llevarse a cabo mas de treinta elecciones en 
dieciocho de las cuales eran presidenciales. 

4. La transformaci6n de votos en cargos 

La regia que indica que cada ciudadano tiene un voto 
embargo, en algunos paises esta seve desvirtuada como cons 
registro electoral, punta que ya hemos sefialado. 

Tambien se cumple, de acuerdo con normas diferentes para 
paises, la regia segun la cual quien obtiene la mayoria de los votos es 
la casi totalidad de los paises del area, se aplican diversos sistemas de 
proporcional para elegir el Parlamento. En America del Sur, solo 
sistema unicameral: Ecuador. En todos los demas impera el · 
que algunos son fuertemente unitarios y otros tienen estructura 
para evaluar el grado de representacion admitido hay que tener 
conformacion de las circunscripciones, el modo de designar '-"•·•uJtu 

opciones que tiene el elector frente a las listas que se le presentan 20 (lo 
un estudio mas alia de los propositos de este trabajo), debemos 
parte de America La tina, en las camaras de dipu tados ode repres 
la Asamblea Legislativa de Ecuador) imperan sistemas de 
proporcionat salvo en Chile. Alii hay un sistema ad hoc que fue 
principales fuerzas politicas. En la mayoria de los paises de esta 
repartidora o los cocientes son los metodos mas usados para · 
bancas. 

En las camaras altas, solo cuatro paises mantienen un sistema de 
proporcional: Colombia,Paraguay,Peru yUruguay. En los cuatro,la 
que los elige es de caracter nacional, aunque Peru probablemente 
las regiones como base yen Paraguay se debera decidir si se mantiene 

19. En algunos paises, las I eyes sobre partidos politicos obi igan a guardar ciertas 
el registro de candidaturas. En Ecuador se ha prohibido Ia presentaci6n 
independientes, fuera del sistema partidario. En general, los caudillos o Hderes 
suelen tener un poder decisivo en Ia formaci on de las listas de candidatos, salvo 
ocurran perdidas notorias de presencia de los aparatos partidarios y """"."''"'" 
"informales". 

20. A nivel nacionalla mayoria de los paises tiene sistemas de listas cerradas y 
y Peru hay voto preferencial y desde 1993 Venezuela adoptani un sistema de 
instaurar una representaci6n proporcional personalizada, inspirada en el 
Alemania. En algunas elecciones de nivellocal se aceptan otros sistemas. 
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de Ia nueva Constitucion que se esta redactando. Argentina 
s indirectamente, por parte de las legislaturas provinciales, 

Capital Federal qu~, en ra~on.del numero, implica una formula 
tiene el mismo sistema mdicado para elegir representantes. 

a proclamar que deb~ integr~rse proporci?na~mente, dada ~a 
las circunscripciones, tlene un sistema mayontano yen los demas 

ultimo camino (Cuadra NQ 4a, en Anexo). 

Centrallos seis paises tienen unaformulalegislativa unicameral. 
se aplican variantes de la representacion proporcionat dos de 

el sistema D'Hondt y en los demas casos por cocientes. Dado que 
pequefios pero con fuertes variantes regionales,las elecciones se 

· En algunos casos se corrige el resultado con la 
nacionat de los diputados que no pueden ser proclamados por 

(Cuadro NQ 4c, en Anexo). 

el sistema acordado recientemente introduce cierta flexibilidad 
... ,.,....,.,..., · impuesto por el PRI. El Senado es electo de acuerdo con 

. La circunscripcion con un solo cargo, unida ala existencia de 
a nivel nacional hace que en ese cuerpo siga teniendo predominio 

En la Camara Baja, un complicado sistema de cuatro reglas ha 
tar la participacion de la oposicion. 

paises del Caribe latina que tomamos en cuenta, tambien hay dos 
una pauta desconocida en el continente, utilizando el sistema 

pordistritos. Los electos deben contar conmayoria absoluta 
la realizacion de una segunda vuelta a nivel parlamentarior 

la region. En la Republica Dominicana, el Senado se elige por 
y los escafios en la Camara Baja se adjudican de acuerdo con el 
(Cuadro NQ 4b, en Anexo). 

de los diecinueve paises tratados, siete tienen una estructura 
(los seis centroamericanos y Ecuador) yen todos ellos 

de representacion proporcional para su integracion. De los doce 
a Baja no tiene esa integracion en Chile, Mexico y Haiti. En los 

un sistema ad hoc. En Chile fue pens ado para dar una representacion 
que apoyaron el regimen de Pinochet. En Mexicoes parte de un 

vu~L.C" ·on de la hegemonia del partido dominante, mientras que 
un sistema de mayoria absoluta con doble vuelta. Los senados 

representacion proporcional son los de los cuatro paises 
citados: Colombia, Paraguay, Peru y Uruguay. En los demas imp era 

la regia de mayoria. 
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Todos los pafses tienen un regimen presidencialista 21• En Haiti 
directa del presidente y las practicas pre-existentes, hacen que' 
semipresidencial- semiparlamentarista previsto en su Carta no 
un marco presidencialista. Salvo en el caso de Argntina, donde se 
ordenamiento institucional de 1853 que determina la eleccion 
Colegio Electoral conformado a nivel provincial, y en Bolivia, donde el 
puede intervenir en la eleccion presidencial, en todos los demas pafses 
del jefe de Estado y gobierno se realiza directamente por la ciudadanfa. 
s~ exige que el mandatario sea electo por la mayorfa absoluta de sufragios 
S1 ello no ocurre, el Parlamento puede optar entre los tres candidates que 
los primeros puestos 22 . 

En nueve pafses las normas vigentes imponen la eleccion del 
mayoria absoluta del cuerpo electoral. En caso de no lograrse esa mayorfa~ 
una segunda consulta entre los dos candidates ubicados en primer lugar. 
imp era en Brasit Colombia, Chile, Ecuador,El Salvador,Guatemala,Haitf 
(indica do en la ley electoral, la anterior norma permite eleccion por m ' 
y Peru 23

. En siete pafses impera en cambia la eleccion del presidente 
mayorfa: Venezuela, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Panama, 
Dominicana y Mexico. En Costa Rica existe un sistema intermedio: la 
debe ser inferior al 40%; caso contrario se debe realizar una segunda 
Uruguay se utiliza el sistema de acumulacion de votos por diversos 
un mismo partido, decidiendose el ganador dentro del mismo. La misma 
aplicada en Honduras. 

El mandata no unificado agrega problemas de 
resefiaremos mas adelante. En Ecuador este tema es parte del de 
cotidiano y seguramente lo sera en El Salvador tras la pacifica cion. La no 
inmediata es la pauta generalizada y, en algunos casas, no se permite 
Plantea otra serie de problemas cuando el expresidente es una 

21. Peru y Uruguay introducen en su ordenamiento institucional formulas de 
permitirfan, excepcionalmente, disolver las camaras legislativas, tras Ia censura de 
embargo, en Ia practica, nunca se han aplicado, funcionando como regfmenes 
tout court. La disoluci6n del Congreso por el Ejecutivo en Peru, elS de abril de 
en abierta violaci6n del precepto constitucional. 

22. En Argentina, Ia reforma de 1972 que permiti6 Ia elecci6n directa, no se 
retornarse en 1983 al regimen democratico. Por su parte, en Bolivia, el sistema 
Ia redem.ocratizaci6n ha resultado en Ia elecci6n de quien logr6 Ia primera 
(recon~ctda por el acuerdo de 1982), de quien logr6la segunda pluralidad en 1 
alcanzo la tercera en 1989. Aunque esta forma de elecci6n ha llevado a una convi 
entre las diversas fuerzas politicas y ha asegurado lagobernabilidad del pafs, 
de la clase polftica no la consideran adecuada y preferirfan un sistema de doble 

23. Para un estudio sobre el tema ver Sabsay, Daniel (1991) "Ballotage y gobernabilidad" 
de CAPEL, No. 34. San Jose, Costa Rica, IIDH/CAPEL. 
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talcaso su influencia se traslada a nivel partidario. En algunos pafses 
a reservar un asiento en el Parlamento para los expresidentes, 

saludable para la consolidacion de los procesos democraticos 
en Anexo). 

,._ ......... ~.~~ realizadas en America Latina en los afios ochenta han sido 
adores de esperanza. A traves de cada uno de esos actos,la masa 

expresa el deseo de seguir viviendo en paz; de que sus elites se 
de convivencia y no recurran ala violencia para decidir qui en es 

. Asimismo, espera que el Estado, ese aparato preeminente que ha 
de casi todos los latinoamericanos mucho mas que las instituciones 

las condiciones de vida de una gran parte de ellos 25
• 

tad del elector hacia las formaciones partidarias se esta erosionando 
No hay investigacion sistematica que nos permita realizar una 

ativa del fenomeno. Sin embargo, en varios paises, tanto el 
al como la realizacion de encuestas, indican que una buena parte 

ha pasado a ser "de opinion" (Parisi & Pasquino, 1977) 26 ode caracter 
"salvadores". En la mayoria de los trabajos presentados a CAPEL, 

resultados electorales mas recientes, se sefiala que es muy diffcil 
de largo aliento en los resultados. Aunque las siglas sigan 

en muchos casas se encubren cambios dentro de los partidos y 
en los electores, que hacen que la lectura de los resultados requiera 

son cada vez mas heterogeneos, diffcilmente encasillables en 
clase ode estratificacion social. En ciertos pafses la variable urbano/ 
importa mucho en los resultados, asi como las fuertes diferencias 
uuJ.LVCl solo a Bolivia, con la oposicion entre el altiplano, los valles 
selva; en Ecuador la sierra y la costa, y los muy diversos entornos que 
geograffa brasilefia. 

los autores como observadores internacionales les ha permitido apreciar este hecho 
duda. Recorrer zonas de conflicto en El Salvador o barriadas limef\.as (calificadas 

de seguridad como zonas peligrosas debido a Ia acci6n de organizaciones 
en un dfa de elecci6n, muestra esta esperanza. Nicaragua en 1990 fue quizas el mejor 

voto porIa UNO era una de las formas de liquidar Ia guerra y forzar una negociaci6n. 

,mutch<)S de los electores saben que luego de Ia elecci6n es diffcil que cambie el curso de 
los gobiernos, creen que el acto de participar puede llegar a influir en Ia toma de 
del futuro. Seguramente noes desdenable el mensaje que pasa este elector. Ver por 

vez (1990). 

distinguen el voto de "pertenencia", leal al partido, de otras formas de voto, 
opinion que puede asumir formas "racionales" u "oportunistas" o el que denominan 

, cuya principal forma es el clientelfstico. 
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Pero importan aun mas los cam bios demograficos y socio 
casos excepcionales, como el de Uruguay, con poblacion envejecida y 
estable, en los demas se produce un cambio muy notorio de una eleccion 
in corpora cion de una nueva masa de votantes. Asi, el promedio de edad 
en Brasil se situa en los 22 aftos 27

, subiendo en Uruguay a 42 aftos. Estos 
jovenes, poco homogeneos, con una experiencia politica muy primaria, 
una parte sustancial de la ciudadania y dificilmente tienen fidelidad 

Por otro lado, el constante cambio socio-economico promovido por la ·· 
innovacion tecnologica reduce la poblacion rural, hace crecer las urbes 
ca6tica, liquida la industria conformada entre los cuarenta y los sesenta 
precaria situacion a quienes pierden su trabajo o in ten tan conseguirlo. 
han sumergido a los paises de la region en una voragine modemizad 
hecho a los sistemas politicos perder la capacidad de encuadrar a la 
electoral. 

Con un voto de pertenencia reducido no es de extraftarse que haya 
cambios en los sistemas partidarios, por la via de creacion de nuevas 
conformacion de alianzas, o resignificacion de viejas estructuras, por 
realizadas en el marco de una creciente personalizacion de la politica en la 
candidato principal. 

El voto clientelistico ha bajado notoriamente en su importancia de 
los gobiernos han perdido capacidad de regular la sociedad. Con la 
imposicion de modelos "neoliberales" en la politica economica, los Esta 
perdido capacidad de incidir en el ambito productivo y, a su vez, su 
burocratica se ha degradado constantemente 30

• Los empleos publicos, antes 
feudo de las nuevas clases medias en formacion, no son ahora rentables. 
deseables por los sectores subalternos que no tienen muchas alternativas. 
el Estado se hunde mas, pues quienes trabajan para el en forma 
crecientemente, sectores provenientes de los estratos pobres y no muy e 

27. Los electores entre 18 y 25 afl.os eran el 28% del electorado en 1989, a los que debe 
3.3% de los que teniendo entre 16 y 18 se inscribieron y podfan votar, si deseaban 

28. Un estudio de Rospigliosi (1988) senalaba los problemas que enfrentaba Ia juventud 
el proceso de transito ala democracia yeldesencanto que permiti6 el surgimiento de 
como Sendero Luminoso y Tupac Amaru. 

29. Mucha se habl6 del PT brasilefl.o como partido de nuevo tipo, como receptacula 
nuevas movimientos sociales y, en general, como expresi6n del basismo, y nueva 
intelligentzia de los afl.os ochenta. La alianza conformada fue exitosa al pun to que el 
uno de los nuevas caudillos, disput6 Ia presidencia hasta la segunda vuelta en 1989. 

30. No hay estudios precisos que permitan realizar comparaciones, pero es no to ria Ia baja 
real del personal administrativo de las administraciones centrales y gobiernos locales 
a los afl.os sesenta. 
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a esa debilidad del aparato estatal, una buena parte de la poblacion 
a los cambios que podrian provenir de ese "ogro filantropico" 31 

te desde los aftos treinta, ha sido el gran motor del cambio en toda 
que hoy, si bien mantiene un poder simbolico relevante, tiene escasa 

provocar cambios efectivos 32
• 

una situacion de guerra, mejorar la situacion economica y social de 
calidad de vida suba, son algunas de las motivaciones del elector que 

on "racional". Otros simplemente optan por seguir al ganador o 
,...._ .... ~~d partidaria; otros votan a cambio de un favor. Tambien hay que 

votan porque estan obligados a hacerlo yvarian entre el oportunismo 
.u ...... ~-~· Pero una buena parte del electorado vota de acuerdo con un 
racionalizado. Confia que un mesias, un salvador, pueda sacarlo -a ely 

de la situacion economica dificil por la que atraviesa o que logre 
enfrentamiento violento. De ahi la creciente personalizacion de la 
en algunos casos se "informaliza", apareciendo partidos ad hoc, que 

"nuevos caudillos" (Perelli, 1992). 

de Iectura nos ha llevado a un ejercicio un tanto arriesgado. En los 
. 6a y No. 6b (en Anexo) hemos ordenado el resultado de las ultimas 

ealizadas en los paises de la region, de acuerdo con un criterio que nos 
las diversas formas de votar. Hemos agrupado los votos por partidos 

con una clasificaci6n de los mismos que evidencie como puede enfrentar 
opciones del momento. Hemos construido siete categorias. 

grupo comprende los partidos de tipo liberal o conservador. Con 
referimos a partidos "atrapa todo", muchos de ellos ya antiguos, que 

e acuerdo con pautas mas o menos laxas de organizacion, con 
ocultos" en el aparato estatal (Panebianco, 1982). Son los partidos 

en la region aun hoy en dia. Las definiciones ideologicas no son 
uchos de ellos recorren tam bien el camino de la personalizacion. En 

.\..VLL.:H •. ueramos al radicalismo (UCR) su principal expresi6n; en Bolivia el 
ocios del MIR, convertidos en este tipo de partido; en Brasil el TMBD, 

fuerzas de ese tipo; en Colombia liberales y conservadores; en Chile 
s sectores de la vieja derecha y los los radicales; en Paraguay los 

liberales; en Uruguay colorados y nacionalis tas. Li berales y conservadores 
s; integrantes de ARENA en El Salvador; MOLIRENA y otros sectores 

es del mexicano Carlos Fuentes. 

de un camino alternativo mas fuerte se encuentra en el famoso libra de DeSoto 
otro sendero", referido a Ia informalidad como via del logro de ingresos en sociedades 

reguladas. Obviamente Peru es e1 ejemplo mas claro de esa presencia de Ia economfa 
. Pese a Ia "cascara" neoliberal, los pafses que han tenido un mayor crecimiento 

en Ia region mantienen un grado de regulaci6n estatal bastante elevado, como Chile, 
y Venezuela. 
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liberales en Panama; la UNO nicaraguense, asi como los viejos partidos 
Balaguer en Republica Dominicana, son incluidos en este lote. Se trata de 
los cuales el voto de pertenencia, el clientelistico yen ocasiones el de tipo 
hacia un Hder que despierta esperanza, se combinan haciendo dificil 
aporta cada tipo de votante al total de cada partido. Algunos sectores se 
la derecha, otros tienden al centro y hasta el centro-izquierda 33

• En 
constituye el 35% de la opcion ciudadana en America del Sur y el 
Centroamerica y el Caribe, siendo el 38% para todos los paises que 
cuenta 34 (para hacer los calculos, tomamos el total de votos obtenido por 
politica considerada y lo ponderamos para hacer el calculo por cada 
America del Sur o Central y el total de America Latina- por el numero de 
existente en cada uno de ellas. 0 sea, en America del Sur tomamos en 
millones de electores. En America Central y la Dominicana sumamos a 15 
de electores. En conjunto 168 millones de electores). 

En la segunda categorfa agrupamos a las fuerzas herederas del 
Estos son tambien movimientos "atrapa todo" y se basan es 
apelacion al pasado. El peronismo tradicional en Argentina, reducido a 
tras la emergencia del "menemismo" (Daiha & Hainovichi, 1989); una gran 
MNR boliviano 35

; los partidos herederos del getulismo en Brasil; los 
familia Bucaram y similares en Ecuador; el APRA peruano 36

; el PRD de 
Captan a un votante que actua en forma emocional o clientelistica · 
Su posicion en el espectro ideologico puede variar tanto hacia la izquier 
la derecha. Su electorado, si bien es muy heterogeneo, esta 
fundamentalmente por los sectores populares de bajos ingresos. En 
representan cerca de un 9% de los votos, 2% en Centroamerica y 8% 
region. Hay que tener en cuenta que el populismo, si bien se ha basado en 
del ca udillismo como fue el caso de Velazco Ibarra, Peron o Getulio Vargas, 
permanencia. Su referenda era formar una corriente politica fuertemente 
Estado. Los nuevos caudillos surgieron en el contexto en el que el 
dominante es antiestatalista, debiendo aportar esperanza a una masa 
excluida del mercado, unica entidad ala que se le atribuye la capacidad 
su posicion en la sociedad. 

33. La calificaci6n por partidos de derecha, centro, izquierda, con matices del tipo centro 
radicales, etc., seria otra forma de "leer" el resultado electoral. No Io hemos """'c'.,."'"' 
no nos permitiria ver otros fen6menos, tales como Ia importancia de Ia n<>•rcn·n::~Ii7ai 
influencia de las internacionales partidarias. Se necesita apelar a encuestas que, en 
son inexistentes a Ia fecha. 

34. No incluimos a Mexico porIa distorsi6n que implica Ia existencia del PRI, un caso 
de partido de encuadramiento que ya no tiene paralelo en el resto de la region. 
incluimos a Haiti por su precaria situaci6n que hace dificil calificar a las fuerzas 
disputaron las elecciones. Aristide pareceria encarnar a un "nuevo caudillo". 

35. Partido en proceso de pasar a ser parte del primer Iote consignado, con un ""'nnnn1>n 

importante. 

36. Tenemos dudas sobre si poner este partido en este sector o entre los de tipo ""~'c"·r""001 
con un fuerte de votaci6n referida al caudillo. 
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grupo lo forman las fuerzas de los nuevos caudillos (Perelli, 1982). 
tambien en otros grupos partidarios, especialmente en el primero 

por nosotros, queremos consignar aquellos casos en que ha sido la 
del lider la principal motivacion de votacion a esa fuerza. Pueden 
en organizaciones antiguas, como es el caso del justicialismo para Carlos 
Argentina, o casino disponer de partidos, como es el caso de Brasil, 

el grupo que respalda al Presidente Collor o Peru donde 
los votos a los diputados electos por Cambio 90 -muchos de ellos hoy 
independientes- y el Movimiento Libertad (De Gregori & Grompone, 

Llosa, 1991). En otros casos se apoyan en organizaciones ad hoc, como 
esa" de Max Fernandez (Mayorga, 1991; Lazarte, 1991), o el 

de base etnica de Carlos Palenque en Bolivia (San Martin, 1991). 
los votos de la derecha chilena se basaban en Pinochet y su imagen de 
(no tanto en el neoliberalismo que contamos a parte). En Guatemala esa 

favorecio a Jorge Serrano Elias, tras impedirse la participacion del 
Rios Montt, el antiguo dictador. En Colombia computamos a 

arro en este lote yen Uruguay los votos propios que aporto Tabare 
Frente Amplio (Perelli, 1991). En America del Sur representan un 19% 

, en America Central el5% y un total de 17% en la region. 

y quinto grupo refieren a partidos que tienen una conformacion 
organica, de tipo europea y con una adscripcion ideologica precisa, 

en el primer grupo, socialdemocrata en el segundo 37. La influencia 
'onales de ese signo en la conformacion de estas entidades no es 

38• Entre los democristianos las mas importantes son las formaciones 
olana, costarricense, salvadorefia, guatemalteca, panamefia, 

(DP) y peruana. Entrelas socialdemocratas citamos la brasilefia (PSDB), 
toriana,las peculiares de Venezuela y Costa Rica, tefiidas de un fuerte 

y la dominicana. Los sectores democristianos obtienen la adhesion del 
ciudadanos de America del Sur, 19% en Arnerica Central yen conjunto 
sistema partidario es multiple. y hay opciones fuera de la democracia 
socialdemocracia, en este caso el votante actua por pertenencia de tipo 

-no puramente tradicional- y por decision racional. Cuando se trata de 
· tes que a su vez se oponen a otros de tipo socialdemocrata, como 
Costa Rica y Venezuela, arrastran los otros tipos de voto resefiados. 

partidos tienen afiliaci6n internacional plenamente reconocida pero no actuan en el 
interno precisamente como socialdem6cratas o democristianos. Por ejemplo el PDT de 
es populista tanto por su organizaci6n como por su vocaci6n, a pesar de su afiliaci6n 

. Hay diversos partidos socialcristianos, por ejemplo el ecuatoriano de Leon 
o el dominicano de Balaguer, que dificilmente puedan considerarse tales. 

liberal y conservadora tambien tienen presencia. Serrano Elias fue 
latinoamericano de Ia conservadora. Sin embargo, los lazos son muy flexibles y 

una impronta relevante en los partidos. 
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Los socialdemocratas concitan el apoyo de un 6% de los electores de 
del Sur, un 12% en Centroamerica y el Caribe y un 7% en toda la region. 

El sexto grupo lo denominamos alianzas marxistas. Se trata de la 
muy diversos grupos de izquierda cuyo rasgo com(m continua siendo la 
de crear una sociedad socialista y cuyo referente ideologico, mas o menos 
es el marxismo. Abarca desde los sandinistas en Nicaragua, a los otros 
partidos centroamericanos de cuf\.o marxista, a grupos como el Frente 
uruguayo, las fracciones de la izquierda peruana,los sectores socialistas de· 
de Chile, asi como la izquierda cristiana, los partidos comunistas con sus 
denominaciones, el MAS de Venezuela, el socialismo ecuatoriano, o 
Bolivia Libre 39

• Algunos de estos grupos estan en proceso de 
acelerada. En America del Sur los electores optaron por estos grupos en un 
America Central el 3% yen total conforman un 9%. 

Por ultimo, referimos a los neoliberales. Con este rotulo calificamos 
con definicion ideologica precisa, aunque su organizacion partidaria 
un tanto confusa y aun laxa, como en los frentes marxistas. Al igual 
concepciones marxistas, estamos frente a una propuesta de caracter total. 
partidos, como la UCD de Argentina, los liberales brasilefios que lidera 
Frente Liberal que apoyan a Collor 40

, los conservadores ecuatorianos, 
parte de la derecha chilena de UDI y el nuevo partido venezolanoNueva 
estan en este grupo. No hemos identificado ninguno en America Central y el 
Quienes tienen esta posicion deben expresarse en otros grupos. En 
America Latina concitan el apoyo del 10% del electorado (11.5% en 
Sur). 

El resumen muestra que los electores tienen ante si dos grandes 
opcion. Una les plan tea una concepcion doctrinaria que puede ser total, 
(marxista y neoliberal) o atenuada, tratando de eludir el hololismo 
formulacion de tipo mixto (democristianos y socialdemocratas). En este 
caso, en los paises donde estas opciones son las unicas existentes, esa 
es excesiva, pasandose al esquema de los partidos "atrapa todo". En 
a un 37% de los electores. La otra es la opcion por los partidos "atrapa todo" 
liberal o conservador,los populistas o los nuevos caudillos. Llegan a un 
ultimos parecen crecer en desmedro de los anteriores. 

Las elecciones proveen legitimidad a los gobiernos electos, dada la 
de las reglas de juego y la falta de alternativas que muestra la comunidad 

39. Este grupo esta derivando al indigenismo yes posible que otras fuerzas de Ia zona 
el mismo curso. 

40. Este grupo, en la politica practica, fundona de acuerdo con pautas clientelisticas 
puede ser discutible ponerlo en este l~ar en Ia clasificaci6n. Ademas fue uno de los 
promovi6 elllamado "fisiologismo", el manejo del Parlamento con base en las nec:estc:l<l 
Ejecutivo. 
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te. No hay, salvo para quienes practican la lucha armada con finalidad 
al estilo Sendero Luminoso, alternativa a la democracia 41

• 

representacion, aunque al conformar Parlamentos poco hacen para 
los intereses territoriales de sus habitantes, o las posiciones de los 

para mostrar como un "espejo" la composicion de la ciudadania (Pitkin, 
los Parlamentos tienen una muy baja popularidad entre la 

por lo que la conformacion de la representacion a ese nivel se encuentra 
. Una de las tareas inmediatas para consolidar la democracia, es 

gestion y la imagen de los cuerpos legislativos. 

cion continua de elecciones tambien educa al elector acerca de las 
que pueden resolverse los problemas de la gestion de todo tipo de 

En los paises donde los procesos de consolidacion de la democracia 
, la realizacion de elecciones en otros ambitos societales ha sido una 

de la aplicacion de estos procesos en el ambito nacional. A su vez, estas 
tienen un efecto de retroalimentacion afianzando los mecanismos de 

tipo muy especial de eleccion lo constituyen los plebiscitos o referendums. 
se somete a consulta popular una decision politica. En otros solo se busca 

, ... .._,, ......... por parte del cuerpo electoral a decisiones tomadas por sus 
tes. En la decada de los 80 algunas de estas consultas fueron muy 
por su efecto politico. El plebiscita chileno de 1988, que liquido la 

de continuacion del regimen de Pinochet, asi como la resolucion de la 
acerca de la responsabilidad de los militares uruguayos respecto a los 

s sobre los derechos humanos, en 1989, son dos de los ejemplos mas 

importante sefialar que aun quienes desconfian del sistema, tanto a Ia izquierda como 
, no ofrecen otra alternativa. Pinochet finalmente rechaz6 Ia posibilidad del 

tivismo "a Ia franquista" de los afios treinta. Aun muchos de los movimientos que 
a las armas organizando guerrillas, lo hicieron en nombre de Ia democracia mas que por 

to socialista. Con Ia caida de esteultimo mito, los movimientos armadas se han constituido 
para liquidar oligarquias, abriendo brechas en el sistema politico de modo de "entrar 

ventana", vis to que las puertas se cerraban. Farabundo Marti y el sandinismo son buenos 

en las encuestas de los diversos paises Ia baja popularidad de los Parlamentos. 
algunos ejemplos. Encuesta de Ia Empresa Encuestas y Estudios de La Paz de octubre 

acerca de Ia gesti6n parlamentaria realizada a nivel nacional urbana: 36% favorable, 51% 
Encuesta de In forme Confidencial de Ecuador de junio de 1991, sabre el Congreso. 

positiva en Quito: 16%, negativa el 83%, en Guayaquil 22% y 78% respectivamente. 
de Equipos en Uruguay urbana en didembre de 1991 sabre el Poder Legislativo, 
11%, neutra 23%, negativa 44%. 

en los paises del Cono Sur, el periodo dictatorial introdujo un problema notorio 
militares, tal como Ia realizaci6n de aetas electorales para elegir autoridades de 

as, clubes deportivos y sociales, etc. 
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importantes de elecciones que condujeron a decisiones trascendentales que 
en los electores 44

• 

Las elecciones tambien se constituyen en un mecanismo de 
elites en la clase politica (Mosca, 1975) al tiempo que buscan darle es 
cuerpo. En las mismas esta la base de la efectividad y autoridad de la 
y la fortaleza del sistema de partidos. Las reglas pueden incidir 
desfavorablemente en ese resultado. La posibilidad de reelegir a los re 
y a(m a quienes son titulares del Poder Ejecutivo tiende a afirmar la 
la clase politica, pero a dificultar su renovacion. Las medidas tendientes a 
la reeleccion no siempre tienen el efecto deseado 45

• Los paises han 
diversas posiciones. En general los parlamentarios pueden ser 
indefinidamente. En Mexico los diputados y senadores deben esperar 
para poder hacerlo 46 • Lo mismo los ecuatorianos 47

• En Costa Rica, donde 
una camara, tambien se indica que los diputados no pueden ser 
inmediatamente. 

En muchos paises, sin embargo, la atadura que implica el hecho 
candidaturas dependan en gran medida de las manipulaciones que 
presidente, determina que la estructuracion de la clase politica sea 
dispersion partidaria y el fraccionalismo atenua la posibilidad de 
aunque, por contrapartida, tampoco permiten afirmar la accion de la 
La aparicion de "outsiders", "transgresores" del tipo nuevas caudillos 
a disminuir dominio de las cupulas partidarias, pero al mismo tiempo, no 

44. Otras consultas como la ecuatoriana de 1986 buscaban reformar el disefio de la 
electoral, mientras que la organizada por la administraci6n de Alfonsin sobre el 
a una cuesti6n de Estado. En Buenos Aires la fracasada compulsa sobre reforma 
provincial dirimia la supremacia de un partido. 

45. En Costa Rica algunos de los expresidentes siguen teniendo fuerte relevancia politica 
su mandata y en el caso de haberlo hecho con edad temprana, con buena 
relevancia internacional, se transforman en decisores a los que es dificil no tener en 

46. Los diputados duran tres afios en su mandata y los senadores seis. No hay 
pasar de un tipo de mandata al otro. 

47. Sin embargo, dado que haydos tiposdediputados, provinciales (queduradosafios)y 
(que duran cuatro), la no reelecci6n es para el mismo tipo de diputaci6n, pudiendo · 
los periodos pasando de una categorfa a otra. 

48. Los intentos para impedir la reelecci6n presidencial tampoco parecen ser la ""'~~·~· 
a menos que se le impida todo tipo de actuaci6n politica posterior, como ocurre 
Rouquie, refiriendose a elecciones no competitivas, indica que en elias " .. .los 
la posibilidad de descartar a los dirigentes que les propane el poder establecido ... " 
al., 1978). En menor grado esto ocurre dentro de los partidos, fen6meno que habla 
tempranamente Michels. 
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clase politica estable. La "mortalidad" de los legisladores es bastante 
y muchos de quienes hacen carrera politica buscan un cargo en el 

biendo competir con tecnocratas que han tornado ciertas areas como 
el politico tiene poca posibilidad de desplegar su accion. Los 

economicos" son el mejor ejemplo 50
• 

estas dificultades para conformar la clase politica, si bien se producen 
en las elites no es facil conformar cuerpos estables y con poder 

Esta debilidad se vuelve mas acentuada por los problemas de 

elecciones conforman gobiernos. En otras palabras, deciden como se 
poderes. La eleccion directa del jefe de gobierno es una caracteristica de 

uuu. ...... de los pafses de la region. Pero su realizacion no soluciona el 
la gestion gubernamental, simplemente elige autoridades a las que 

legitimidad de origen para la toma de decisiones. 

de los mayores problemas planteados luego de la redemocratizacion en 
tina, ha sido el de la gobernabilidad. En una formulacion un tanto 
el concepto apunta a elucidar las formas en que el Poder Ejecutivo y 
se relacionan, permitiendo que el primero pueda realizar una labor 

los regimenes imperantes presidencialistas y teniendo la mayo ria de 
sistemas de partidos multiples, esta ha sido una de las cuestiones 

debatidas en los afios ochenta y que vuelve a presentarse en los 
algunos pafses, como efecto de la transici6n, se presenta una situacion 
· forzado" que hace que partidarios del "antiguo regimen", por un 

(luego ganadores), por otro, mantengan una unidad que, en 
UJUUL'-.J.aCl, diffcilmente perviva. Chile, Nicaragua y Panama, este ultimo 
son el ejemplo. 

tasos de paises con dos camaras suele haber mayor estabilidad en la superior, en la de 
Asimismo silos mandatos tienden a ser largos y renovables por partes, como en 
donde los senadores duran 9 afios yen Chile donde Began a 8, se da una permanencia 

la conformaci6n de esa clase politica. En general, en todos los Parlamentos hay un 
grupo de personas perteneciente a diversos partidos, que suele permanecer 

'"tc•""'''~ en las bancas, especialmente en partidos minori tarios que no tienen posibilidades 
posiciones en el Ejecutivo. 

el regimen de la mayoria de los paises es presidencialista los ministros no tienen por 
con respaldo parlamentario y, por lo general, una buena parte de los integrantes del 

no fu~ron electos por la ciudadania. Asimismo no existe ninguna norma que impida 
redestgnados de un periodo para otro si el mismo partido retiene el gobierno, a pesar 

haya normas que impidan la reelecci6n del titular del Ejecutivo. 
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En otros, la necesidad de enfrentar una segunda vuelta para 
presidencial, puede proporcionar una idea distorsionada del panorama 
Por otra parte, la emergencia de candidaturas independientes en 
vuelve aun mas confusa la evaluacion de la situacion partidaria. En el 
7a (en Anexo), se sefialan los porcentajes de votos que tienen los 
partidos en la ultima eleccion general. En el caso de elecciones 
que se preve segunda vuelta, tomamos los resultados de la primera. 

Solo en un pais, el primer partido sobrepasa el cincuenta por 
votos y la transformacion de votos en cargos supone, ademas, 
mismo en el Parlamento evitando asi problemas de gobernabilidad. En 
en diciembre de 1991, para elegir una Asamblea Constituyente el P · 
obtuvo el 55% de apoyo popular 51. Los partidos relevantes son el 
Liberal Radical Autentico, apareciendo tambien nuevas estructuras 
independientes (ej. el "Movimiento Asuncion para Todos"). 

En la eleccion presidencial venezolana de 1988 tam bien se sobre 
de los votos, pero si se atiende al resultado de la eleccion parlamentaria, 
partido obtuvo el43% 52

• En este caso el sistema partidario cuenta con 
relevantes (Sartori, 1976): AD, COPEI y el MAS 53 (Molina Vega, 1991). 

Ya citamos el caso especial de Chile, que obliga a enfrentarse ados 
Ademas,la transformacion de votos en cargos determina que los partidos 
son cinco 54

• 

51. En mayo de 1991, en la elecci6n municipal, el Partido Colorado obtuvo el 13%; 
partido, el PLRA, el33% y si se toman en cuenta como formaci6n partidaria los 
estos consiguieron el 18%. Lezcano, Carlos Maria y Martinez, Carlos (1992) 
Municipales. Paraguay,26 de mayo de 1991", Boletfn Electoral Latinoamericano, Vol. 
IIDH/CAPEL: 31. 

52. Traducido en cargos en el Parlamento implic6 el48% del Senado y el48.3% de los 

53. Acci6n Democratica cuenta con 97 diputados y 22 senadores, COPEI con 67y 20 
El tercer partido que cuenta es el Movimiento al socialismo con 18 diputados y 
El total de senadores incluidos adicionales, esue 46 y el derepresentantes, con 

54. Los partidos que apoyan al gobierno son la Democracia Cristiana con 39 
senadores, el Partido Por la Democracia (que a su vez se com pone de una fracci6n 
"pura") tiene 17 representantes y 6 senadores. Dado que el Partido Socialista 
en conjunto con el que integra el PPD, se agregan 5 representantes y un ~~--~,..,,... 

gobierno cuenta con 61 representantes y 20 senadores. La oposici6n relevante 
Renovaci6n Nacional, que tiene 34 representantes y 11 senadores, y la Union 
Independiente que tiene 13 representantes y 2 senadores. Si se agregan los 9 
por el regimen de Pinochet antes de su retiro, la oposici6n cuenta con 47 
senadores. En conjunto, los cinco partidos relevantes sonIa Democracia Cristiana, 
Socialistas, Renovaci6n Nacional y la UDI. 
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tina continua manteniendo una estructura en la que predominan las 
poHticas nacionales: el peronismo y el radicalismo. El primero se 
en un "menemismo", con el a porte de figuras independientes. A 

asegurar la gobernabilidad el "menemismo" se apoya en diversos 
IIU.Hl.u::.:> que, en conjunto, conforman una tercera fuerza relevante en 

tiene cinco partidos importantes, uno de ellos de implantacion 
regional, CONDEP A. La gobernabilidad se asegura por una alianza 
. En 1982fue poria constituciondela UDP; en 1985 por la alianza entre 
y en 1589 por una de ADN y el MIR. 

consignamos los resultados de la eleccion presidencial de 1989, 
una fuerte dispersion partidaria. En las elecciones parlamentarias 

na situacion diferente. El Partido, Renovacion Nacional del Presidente 
cticamente inexistente en el Parlamento. La gobernabilidad, la 
actuar de acuerdo con las reglas, es trabajosa. Se requieren acuerdos 

sectores de una clase politica muy volatil, a la que es dificil 
entidades partidarias estables. Al presente se pueden contar seis 

principales 56
• 

bia cuentan dos partidos: elliberal y el conservador, ademas de tres 
dos de ellos conservadores, siendo el tercero el M -19, por lo cual to do 

de transformacion reciente debio encararse por acuerdo de diversas 

de la elecci6n fraccionada para renovar la Camara de Representantes realizada 
integraci6n cuenta a comienzos de 1992 con 118 menemistas, 84 radicales, 10 liberales 
,20 integrantes de partidos provinciales, muchos de ellos aliados al menemismo y 25 

grupos. Entre ellos 8 pertenecen a diversos grupos peronistas ortodoxos, 3 al MODIN 
-~'"""""•n Coronel Aldo Rico, jefe de dos levantamientos militares durante la presidencia 

5 a grupos marxistas, un democristiano y los restantes corresponden a pequefias 

de los partidos, aunque muy importantes en ciertas regiones, casi no tienen presencia 
estados. El caso mas relevante es el Partido Democratico Trabalhista, heredero del 

predominanteenRio deJaneiroyel sur. En 1990contabaconel apoyo de38 diputados 
El partido con mayor representaci6n parlamentaria es el Partido Movimento Brasileiro 

en 1990 con 136 diputados. Lo seguia en adhesiones el Partido Frente Liberal, el 
apoyo del Presidente Collor, con 95 personas en Ia Camara de Diputados, muy cercano 

al Partido Liberal de Domingo Afif que contaba con 14 representantes. El Partido 
Democratico Brasileiro, de implantaci6n predominantemente paulista, cuenta con 58 

el Partido Dem6crata Social, cuyo principallider es Paulo Maluf, heredero de la 
de tiempos dictatoriales, tiene 28 representantes. El otro partido heredero del getulismo, 

Trabalhista Brasih:iiro, tiene 27. El partido creado por el Presidente Collor, el PRN, solo 
de 29 diputados en 487 y el de su oponente en la elecci6n de 1989, Lula, el Partido dos 

17. 0 sea, quienes fueron los dos candidatos a presidente en 1989 y que 
el100% de los votosde un electorado que alcanz6 a setenta mill ones de personas, s61o 

en 1990 de 46 diputados en un total de 487. 



216 ANToLoGfA BAsicA EN DERECHos HuMANos 

fracciones, pese a que elliberalismo se acerca ala mayoria del 50% en las 
parlamentarias realizadas en octubre de 1991. 

Ecuador tambien muestra una dispersion partidaria importante, 
al gobierno a un esfuerzo para lograr dificiles alianzas cada dos aftos, 
renueva el cuerpo parlamentario. En la eleccion de medio tiempo de j 
el partido de gobierno Izquierda Decmocratica, obtuvo el tercer puesto 
10.82% de los votos. El Partido Social Cristiano obtuvo el primer lugar con 
los votos, seguido del PRE, Partido Roldosista de Abdala Bucaram 
luego la Democracia Popular, el partido democristiano con 8.35% y el 
7.36%. El proceso politico reciente ha subdividido mas el espectro par 
aparicion de una nueva fuerza politica encabezada por Sixto Duran. 

En Peru la disputa presidencial protagonizada por dos recien 
politica, Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa, desdibujo el panorama 
En el Parlamento FREDEMO (compuesta por Accion Popular, el P 
Cristiano y el Movimiento Libertad de Vargas Llosa) obtuvo el 
seguido por el APRA, mientras que quienes apoyaron a Fujimori solo 
tercer puesto 57• Los enfrentamientos del Presidente con el Congreso 
permanentes, mientras que los partidos se encuentran en una Si 
recomposicion constante. E1 conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento 
elS de abril de 1992, con la disolucion del Parlamento ordenada por el 
Fujimori, la intervencion del Poder Judicial y la convocatoria a un agitado 
electoral entre julio de 1992 y febrero de 1993. 

Uruguaymuestra cuatrofuerzas relevantes,dado su peculiar sistema 
que permite la acumulacion entre fracciones de partidos o coaliciones. Sin 
para ellogro de la gobernabilidad, se necesita el acuerdo de seis fr · 

partidos 58
• 

57. FREDEMO obtuvo 20 senadores y 62 diputados, los apristas 16 y 53 
90 consiguio14 senadores y 33 diputados muchosde los cuales pasarona 
y no respaldan al Presidente. La izquierda U nida tu vo 6 senadores y 16 """'""''""t"n'r" 
de votos de FREDEMOy el APRA determin6 quedesdeel primer dia Fujimori 
parlamentario. Rospigliosi, Fernando (1990) "Elecciones generales. Peru, 8 de abril 
de 1990", Boletfn Electoral Latinoamericano, Vol. Ill. San Jose, IIDH/CAPEL: 40. 

58. La Constitucion de 1967 se aplic6 plenamente en el primer afi.o de su vigencia. 
se gobern6 en gran medida gracias al expediente del decreto y bajo la amenaza 
Ia insurgencia armada y el pretorianismo de masas impulsado por el 
Pasado el periodo autoritario, laadministraci6n de Julio M. Sanguinetti pudo con tar 
de las fracciones relevantes de los dos partidos tradicionales porque el recuerdo 
militar era muy reciente. Pero ya su sucesor, Luis Alberto Lacalle, ha tropezado con 
de las diversas fracciones y no ha podido avanzar en su proyecto de cambio del 
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America Central el bipartidismo sigue imperando en Costa Ria con la 
Cristiana y Liberacion Nacional, al igual que en Honduras, donde 

y el N a donal. 

la coalicion gubernamental UNO mantiene dificultosamente 
frente al sandinismo. En Panama, la coalicion que llevo al gobierno al 
Endara en 1990, se fracciono con la salida de la Democracia Cristiana en 

os mas importantes son, ademas del democristiano, MOLIRENA, 
Democratico y los Liberales Autenticos 59

• 

Salvador, enla eleccion parlamentaria de 1991, continuaron dominando 
s principales: ARENA y el PDC, pero la primera no cuenta con 
ta, por lo cual pequeftas fuerzas politicas, como el PCN, pesan para 

parlamentario 60 • Los acuerdos de paz firmados en enero de 1992 
llevaran a que el FMLN se transforme en una fuerza politica legal, 
unida a Convergencia Democratica, cambiando asi la conformacion 

partidario del pais. 

Guatemala, el partido del Presidente Serrano Elias (MAS), estaba en 
negociar con diversas fuerzas para enfrentar ala oposicion liderada 

de su contender en la eleccion de 1991, Jorge Carpio 61
• 

, el PRI continua teniendo una posicion dominante en el panorama 
pais, tanto sobre el PAN como sobre el partido disidente PRD, asi como 
pequeftas formaciones de izquierda. 

tres partidos dominicanos, Reformista Social Cristiano, Partido 
Dominicano y el Partido de la Liberacion Dominicana aducen 

resultado de las elecciones de 1989 y 1991 los Dem6cratas Cristianos tienen 20% de la 
(26legisladores), los Liberates Republicanos (Molirena) el8% (17legisladores) y los 

Autenticos el5% (7representantes). Estosconformaban el apoyo del Presidente Endara 
a un partido minoritario. Los Revolucionarios Democnlticos tenian 6legisladores. 

obtuvo 39 diputados y el PDC 26. El PCN aliado a ARENA consigui6la adjudicaci6n 
"''"''utctuus. mientras que el MAC (escindido del PDC), tuvo uno. En Ia izquierda, la 
-·,..,·~"'-"' consigui6 8 y Ia UND uno. Eguizabal, Cristina (1991) "Elecciones Iegislati vas, 

y para el Parlamento Centroamericano. El Salvador, 10 de marzo de 1991", Bolet{n 
Latinoamericano, Vol. V. San Jose: IIDH/CAPEL: 23. 

liderada por Carpio, Union de Centro Nacional tiene el36% de la Asamblea Legislati va. 
del Presidente cuenta solo con el 16% de los legisladores. La Democracia Cristiana 

el23% de las bancas, mientras que Avanzada Nacionallogr6 ellO% del Congreso. 
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problemas de fraccionalismo interno yes dificil asegurar la gobernabilidact 
NQ 7b, en Anexo) 

En resumen,la gobernabilidad esta en dificultades en muchos de 
porque los titulares del Ejecutivo no cuentan con el suficiente apoyo 
lo que vuelve dificultosa la tarea normal de un gobierno que es gobernar 
con las reglas acordadas por la comunidad politica. Ello se debe a que la fr 
partidaria obliga a realizar acuerdos, muchas veces de corto alcance. Es 
situacion Mexico, Costa Rica y Honduras. Los casos de bipartidismo 
Chile, Nicaragua y Panama han probado ser, en los dos ultimos 
estables 63

• 

En los afios recientes hemos sido testigos de serios enfrentamien 
Ejecutivo y el Parlamento en varios paises, siendo el caso peruano el mas 
ellos. En otros, se han producido situaciones de pugna que han involu 
Judicial. En un tercer grupo de paises, el desgaste sufrido por el Ejecu 
tal que se debio acortar la duracion del mandata presidencial en varios 
de evitar una crisis politica mayor. 

Este tema ha llevado a plantear la necesidad de reformas cons 
electorates. Algunas apuntan a parlamentarizar los sistemas, otras a 
fragmentacion partidaria otorgando mas asientos parlamentarios a las 
mayor numero de votos. Un tercer grupo cree, en cambio, necesario 
actividad de los partidos a fin de ajustar la nominacion de candida 
marco se produce la explosion de movimientos de independientes que se 
como salvadores. 

7. El futuro 

En un periodo de reestructuracion del escenario mundial, en el 
cambios se concentran en corto lapso, se vuelve muy dificil realizar 

62. En Ia eleccion de 1990, seglin resolucion 66/90 de Ia JEC, el partido de Bosh, el 
diputados y 12 senadores. El socialdemocrata PRO eligio 2 senadores y 33 rar\rt><:,Pl 

partido de Balaguer tiene 16 asientos en el senado y 41 diputados. Espinal, 
"Elecciones generales. Republica Dominicana, 16 de mayo de 1990", 
Latinoamericano, Vol. Ill. San Jose, IIDH/CAPEL: 45. 

63. Los partidos relevantes son dos en Costa Rica y Honduras. Pueden llegar a contarse 
o tres, segun Ia circunstancia, en los casos de Argentina, Paraguay y Mexico. En 
tienen en cuenta tres. Cuentan cuatro en Guatemala, El Salvador, Panama, Colombia 
contarlos como tres seglin como evolucionen los partidos conservadores). En Chile 
cuentan cinco. Seis en Brasil y Uruguay, y siete en Ecuador 
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Los futuros delpasado inmediato que no se realizan se a cum ulan en 
libros escritos recientemente que aventuraban pronosticos para los 

La incerteza es fuerte y a(m en una materia que tendria que estar 
como la realizacion de elecciones en las fechas previstas 

nos atrevemos a decir si todas tendran lugar o si, por el contrario, se 
sos elector ales que pese a no estar previstos en el calendario regular 

producto de coyunturas politicas ad hoc 64
• 

un ceteri paribus que implica la continuidad del actual proceso 
65, entre 1992 y 1996, tendrian que volver a realizar elecciones 

todos los paises de la region (Cuadro NQ 8, en Anexo). Si habra o no 
las cartas constitucionales y en la legislacion electoral dependera de 

concreta. La afirmacion de los sistemas partidarios o la acentuacion 
los nuevos caudillos sera el resultado de la actuacion de los actuales 

ejemplo colombiano en que una Asamblea Constituyente ces6 en sus mandatos a los 
para posibilitar un acuerdo que permitiese elegir a un nuevo Congreso y dar 

al M-19, es un ejemplo. Otros se plantearan en pafses sujetos a fuerte incertidumbre de 
como Panama y Haiti. La reciente propuesta del Presidente venezolano Carlos Andres 

de reformar Ia Constitucion y realizar un referendum es un intento de continuar con su 
to hasta el fin. Estamos hablando del pais que tiene el segundo Iugar en cuanto a 

del regimen democratico en Ia region. Un tercer ejemplo es el caso antes apuntado 
luego de los sucesos del pasado 5 de abril de 1992. 

dades de golpes de Estado militares exitosos no parecen altas pero tam poco pueden 
das. Una posibilidad cierta es el incremento de violencia y la aparicion de "senores 

guerra". 
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AD 
ADN 
APRA 
ARENA 
COPE I 
CONDEPA 
DP 
FMLN 
FREDEMO 
FSLN 
MAC 
MAS 
MIR 
MNR 
MNRI 
MOLIRENA 
MRTA 
PAN 
PCN 
PDS 
PLD 
PMBD 
PPD 
PRD 
PRD 
PRE 
PRI 
PRN 
PSl 
PSDB 
PT 
RN 
UCD 
UCN 
UCR 
UDI 
UDN 
UDP 
UNO 
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ACRONIMOS 

Accion Democnitica. Venezuela. 
Accion Democratic a N acional. Bolivia 
Alianza Popular Americana. Peru. 
Alianza Renovadora Nacionalista. El Salvador. 
Venezuela. 
Conciencia de Patria. Bolivia. 
Democracia Popular (democristianos). Ecuador. 
Farabundo Marti. Liberacion N acional. El Salvador. 
Frente Democratico. Peru. 
Frente Sandinista de Liberacion Nacional. Nicaragua. 
Disidencia democristiana. El Salvador. 
Movimiento al Socialismo. Venezuela. 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Bolivia. 
Movimiento Nacionalista Revolucionario. Bolivia. 
MNR Intransigente. Bolivia. 
Movimiento Liberal Renovador N acionalista. Panama 
Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Peru. 
Partido Accion Nacional. Mexico. 
Partido Concertacion N acional. El Salvador. 
Partido Democrata Social. Brasil. 
Partido Liberal Dorninicano. RD. 
Partido Movimento Democratico Brasileiro. 
Partido por la Democracia. Chile. 
Partido Revolucionario Dernocratico. Panama. 
Partido Revolucionario Dorninicano. RD. 
Partido Roldosista Ecuatoriano. Ecuador. 
Partido Revolucionario Institucional. Mexico. 
Partido Renovacion N acional. Brasil. 
Partido Socialista 1. Bolivia. 
Partido Social Democrata Brasileiro. Brasil. 
Partido dos Trabalhadores. Brasil. 
Renovacion N acional. Chile. 
Union de Centro Democratico. Argentina. 
Union de Centro Nacional. Guatemala. 
Union Civica Radical. Argentina. 
Union Democratica. Chile. 
Union Democratica Nacional. El Salvador. 
Union Democratica Popular. Bolivia. 
Union Nacional Opositora. Nicaragua. 
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Cuadro No. 1 

ClONES CELEBRADAS EN AMERICA LATINA 
1978-1994 

FECHA 

4 de enero 

15 de enero 

5 de febrero 

12 de febrero 

26 de febrero 

5 de marzo 

12 de marzo 

4 de junio 

18 de junio 

9 de julio 

16 de julio 

6 de agosto 

15 de noviembre 

3 de diciembre 

24 de abril 

I de julio 

I de julio 

9 de marzo 

24 de abril 

PAIS 

Chile 

Ecuador 

Costa Rica 

Paraguay 

Colombia 

Guatemala 

El Salvador 

Colombia 

Peru 

Bolivia 

Ecuador 

Panama 

Brasil 

Venezuela 

Ecuador 

Bolivia 

Mexico 

Colombia 

Honduras 

TIPO DE ELECCION 

Plebiscita: Aprobacion para 
elaborar nueva Constitucion 

Plebiscita: Aprobacion de nueva 
Constitucion 

Generales: Rodrigo Carazo 

Generales: Alfredo Stroessner 

Parlamentarias, Asambleas 
Departamentales y Concejos 

Generales: Romeo Lucas 

Parlamentarias 

Presidenciales: Julio Turbay 

Asamblea Constituyente 

Generales: Anuladas 

Presidenciales (Primera Vuelta) 

Parlamentarias 

Congreso Nacional y Asambleas 
Legislativas Estatales 

Generales: Luis Herrera 

Presidenciales (Segunda Vuelta): 
Jaime Roldos 
Diputados Nacionales y 
Provinciales 

Generales: Hernan Siles (no 
reconocidas basta 1982). Gobierna 
Walter Guevara Arce y otros. 

Parlamentarias (Diputados mayorfa 
relativa y Diputados representaci6n 
proporcional) 

Asambleas Departamentales y 
Concejos Municipales 

Asamblea Constituyente 
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ANO FECHA PAIS TIPO DE ELECC FECHA PAIS TIPO DE ELECCION 

2 de febrero Costa Rica Generales: Oscar Arias 5 de octubre Chile Plebiscito: Continuacion del 

·~ 
mandata del General Pinochet 

9 de marzo Colombia Parlamentarias, Asambleas 
Departamentales y C 15 de noviembre Brasil Prefecturas y Camaras Municipales 

16 de mayo Republica 4 de diciembre Venezuela Generales: Carlos A. Perez 

Dominicana 
19 de marzo El Salvador Presidenciales: Alfredo Cristiani 

25 de mayo Colombia Presidenciales: Virgilio 
16 de abril Uruguay Referendum: Ley de Caducidad de 

I de junio Ecuador Plebiscito: Definir si los la Pretension Extensiva del Estado 

ciudadanos no afiliados a 
1 de mayo Paraguay Generales: Andres Rodriguez 

polfticos podrfan ser cand 
puestos de eleccion popular 7 de mayo Bolivia Presidenciales: Jaime Paz (Electo 

4 de junio Ecuador Diputados Provinciales, 
por el Congreso) 

y Concejales 7 de mayo Panama Generales: Anuladas (Guillermo 

9 de noviembre Peru Municipales Generales 
Endara a partir de diciembre) 

15 de noviembre Brasil Parlamentarias, Asambleas 
14 de mayo Argentina Generales (Presidente. 

Legislativas, Estatales y 
Vicepresidente y Legisladores): 

Gobernadores de Estado 
Carlos Menem (Asume 6 meses 
antes por renuncia del Presidente 

29 de marzo Haitf Referendum Constitucional: Alfonsfn) 

tY&' Promulgacion de nueva 
Constitucion 

30 de julio Chile Plebiscita: Ejecucion de un 
conjunto de reformas 

6 de setiembre Argentina Parlamentarias Parciales constitucionales especfficas 

29 de noviembre Haitf Generales: Suspendidas 12 de noviembre Peru Municipales 

6 de diciembre Bolivia Municipales 15 de noviembre Brasil Presidenciales (Primera Vuelta) 

31 de enero Ecuador 26 de noviembre Uruguay Generales y Plebiscito: Luis A. 

lM Lacalle 
14 de febrero Paraguay Generales: Alfredo 

26 de noviembre Honduras Generales: Rafael Callejas 

3 de diciembre Bolivia Municipales 
convocan a nuevas 
de mayo de ese aiio) 3 de diciembre Venezuela Concejales Municipales y 

13 de marzo Colombia Asambleas Departamentales 
Gobernadores del Estado 

Concejos 14 de diciembre Chile Generales: Patricio Aylwin 

8 de mayo Ecuador Presidenciales (Segunda 17 de diciembre Brasil Presidenciales (Segunda Vuelta): 
Rodrigo Borja Fernando Collor de Melo 

20 de marzo El Salvador Legislativas/Municipales 4 de t'cbrero Costa Rica Generales: Rafael Angel Calderon 

24 de abril Guatemala Corporaciones Municipales :2:' de t'cbrero Nicara<>ua 
"" 

Generales: Violeta Barrios de 

6 de julio Mexico Generales: Carlos Salinas 
Chamorro 
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ANO FECHA PAIS FECHA PAIS TIPO DE ELECCION 

t~ II de marzo Colombia Parlamentarias. Asamble<ts 27 de octubre Argentina Diputados y Gobernadores 
Depart amen tal cs. 
Alcaldfas 27 de octubre Colombia Parlamentarias y Gobernadores 

8 de abril Peru 1 de diciembre Bolivia Municipales 

16 de mayo Republica Elecciones Generales: 17 de mayo Ecuador Generales 
Dominicana Balaguer 

5 de julio Ecuador Elecciones Segunda Vuelta: Sixto 
27 de mayo Colombia Elecciones Presidcncial Duran Ballen 

dum: Cesar Gaviria 
15 de noviembre Panama Referendum Nacional 

10 de junio Peru Presidenciales ( Segunda 
9 de mayo Paraguay Generales: Juan Carlos Wasmosy Alberto Fujimori 

Monti 
17 de junio Ecuador Diputados Provinciales y 

9 de mayo Guatemala Municipales Concejales Municipales 

3 de octubre Brasil Parlamentarias. Asambleas 6 de junio Bolivia Generales: Gonzalo Sanchez de 

Lcgislativas. Estatales y Lozada 

Gobernadores de Estado ( 3 de octubre Argentina Legislativas 
Vuelta) 

31 de octubre Peru Plebiscita 
II de noviembre Guatemala 

28 de noviembre Honduras Generales: Carlos Alberto Reina 
15 de noviembre Brasil Gobernadores de Estado 

Vuelta) 5 de diciembre Venezuela Generales: Rafael Caldera 

9 de diciembre Colombia Asamblea Constituyente y 5 de diciembre Bolivia Municipales 
Plebiscita: Promulgaci6n de 
Constituci6n y conformacion II de diciembre Chile Presi denciales/Legislati vas: 

Asamblea Constituyente Eduardo Frei 

9 de diciembre Argentina Convencionales 30 de enero Guatemala Consulta Popular 

Ia nueva provincia de Ia 6 de febrero Costa Rica Generales: Jose Marfa Figueres 
Fuego. 

27 de febrero Nicaragua Miembros de los Consejos 
16 de diciembre Haitf Generales: Jean Aristide 

Regionales Atlantica Norte y Sur 

6 de enero Guatemala Presidenciales (Segunda 13 de marzo Colombia Congreso (Senado/Camara) 
l~t Jorge Serrano 

20 de marzo El Salvador Generales 
27 de enero Panama Presidenciales Primarias 

10 de marzo El Salvador Parlamentarias y 24 de abril El Salvador Generales 

26 de mayo Paraguay Municipales Presidenciales Segunda Vuelta: 
Armando Calderon Sol 

11 de agosto Argentina 
I de mayo Ecuador Intermedias. Diputados 

18 de agosto Mexico Parlamentarias provinciales, minorfas en consejos 
cantonales y consejos provinciales 

18 de agosto Peru Municipales (municipios) 

8 setiembre Argentina Diputados y Gobernadores 



OrganisJnn Adn1inistrati\'n Elt!ctural 

Organisnh' Jurisdiccitnlal: 
Juzgados Elect<>rales 

BOLIVIA 

Corte Nacional Electoral 
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3 Jueces designados pnr el Pod<!r Judicial 

1 Juez por cada provincia con asiento en Ia Capital de Ia Provincia 

La Corte Nacional Eledoral. asi como las Cortes Departamentales, esta compu<!sta por 
5 Vocales, a exc<'pci6n de Ia Corte Departamental de Ia Paz, que se compondra de 10 
Vocales. Los Vocales son elegidos entre 4 ciudadanos id6neos, los cuales seran 

nomhrados segun el siguiente procedimiento: 
-I Vocal titulary un suplente. nombrado por el Presidente de Ia Reptiblica mediante 

Decreto Supremo aprobado en Consejo de Ministros. 
-4 Vocales titulares y sus suplentes designados por el Congreso Nacional mediante voto 
secreto de dos tercios del total de sus componentes luego de cumplir con los siguientes 

requisitl>S: 
Los parlamentarios podnin proponer uno o mas nombres de candidatos a las V ocalfas de 
Ia Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales y el Congreso 
votara por ellos; los Vocales de Ia Corte Nacional Electoral senin posesionados por el 

Presidente del Congreso Nacional. LtlS Vocales de las Cortes Departamentales senin 
posesionados por el Presidente de Ia Corte Nacional Electoral. 
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La Camara Nacional Electoral es Ia maxima autoridad 
electoral, aunque a partir de Ia existencia y 
funcionamiento de las Juntas Electorates, sus funciones 
son primordialmente d" supervision. 

En cada capital de provincia y territorio y en Ia Capital 
de Ia Republica. funcionara una Junta Electoral 
Nacional, Ia que se constituira y comenzara tareas 60 
dias antes de Ia elecci6n. 
En Ia Capital Federal estani compuesta por el 
Presidente de Ia Camara Nacional de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo, el Presidente de Ia 
Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y el Juez 
Electoral. En las capitales de provincia, por el 
Presidente de Ia Camara Federal, el Juez Electoral y el 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Ia 
Provincia. 

Los Organismos Electorales, en orden jerarquico son: 
a. La Corte Nacional Electoral; maximo organismo en 
materia electoral, con jurisdicci6n y competencia en 
todo el territorio de Ia Republica. Tiene por sede Ia 
ciudad de La Paz. 
b. Las Cortes Departamentales Electorales. 
c. Los Jueces Electorales. 
d. Los Jurados de las lvlesas de Sufragio. 
e. Los Notarios y otros funcionarios instituidos porIa 
Ley. 

Hay una Corte Departamental en cada capital de los 
Departamentos y dos en Ia Capital del pais. 

Las Cortes Departamentales designan a los Jueces 
Electorales y a los Notarios Electorales. 

II 

N 
v.> 
~ 

~ 
>-! 
0 ,... 
0 
Cl 
;;· 
tJj 
> 
(JJ 

(j 
> .., 
z 
0 .., 
"' .., 
(") 
::t 
0 

"' ::t 
c: 
::: 
> z 
0 
:r 

~ 

N 
I,;J 

'-" 



PAIS Y TRIBUNAL ELECTORAL 

BRASIL 

Tribunal Superior Electoral 

CHILE 

Organismo Administrativo Electoral: 
Servicio Electoral 

Organismo Jurisdiccional: Tribunal 
Calificador de Elecciones 

COLOI\'ffiiA 

Consejo Nacional Electoral 

PARA(;UAY 

Organism•' AdministratiY\) Eit!dnral: 
Juntd Electoral Central 

Organismos J urisdic:ci<males: 
Trihunales Electorales 

INTEGRACION Y DESIGNACION 

Compuesto por un minimo de 7 miembros, escogidos asi: 
-3 Jueces, entre los 1\·linistros del Supremo Tribunal Federal. 
-2 Jueces, entre los Ministros del Superior Tribunal de Justicia. 
-2 Jueces por nomhramiento del Presidente elegidos entre 6 abogach>s notahles indicadns 

por el Supremo Tribunal Federal. 

Un Director, que es el jefe Superior del organismo, cuyo nombramiento lo hace el 
Presidente de Ia Republica con acuerdo del Senado, requiriemlose para ello el voto 
conforme de Ia mayoria de sus miemhros en ejercicio. Habra tambien un Subdirectnr. 
que seni el colaboradnr inmediato del Director. 

-3 Ministros o ex-Ministros de Ia Corte Suprema de Justicia 
-I Abogado elegido porIa Corte Suprema 
-I ex-Presidente de Senado o de Ia Camara de Representantes 

ORGANIZACION ELECTORAL 

Existe tlll Trihunal Superior Electoral. con sede en Ia 
Capital de Ia Republica y jurisdiccitin en todo el pais. 
Hay un Tribunal Electoral Regional en Ia capital de 
cada Estado y en d Distrito Federal. A su vez. en 
cada una de las zonas electorales acttia un Juez 
Electoral. normal mente un Juez Judicial yue agrega a 
sus funciones normales esta tarea en el periodo 
electnral. Existen tamhien las Juntas Electorales yue 
se compnnen por un Juez del Puder Judicial y por llll 
numern de 2 a 4 ciudadanos id<ineos. Su tarea es 

realizar el escrutinio de las elecciones. 

Existt! un servi~io electoral que es un urganisn1u 

aut<lnnmo. cnn dnmicilin en Ia Capital de Ia Republica. 
Habra una Junta Electoral en cada Provincia. En cada 
comuna habra una Junta lnscriptnra yue ejerceni 
funcinnes en Ia localidad en que tenga sede Ia 
Municipalidad respectiva. y su territorio se denomina 
Circunscripci<in Electoral. 

Funcionaran f\lesas Receptoras de Sufragios, en 

numero determinadn por el Director del Servici" 
Electoral. Habra tambien. a !o metws. un Colegio 
Escrutador en cada localidad en que tenga su sede una 
Junta Electoral. 

El Consejo Nacional Electoral se compondni del numero de miembros que determine Ia La organizacion electoral esta integrada por: 
ley. que no debe ser menor de siete, elegidos para un periodo de c·uatrn aiios, de ternas - El Consejo Nacional Electoral 
e!aboradas por los partidos y movimientos politicos con personeria jurfdica y debeni - La Registraduria Naci"nal del Esta<h> Ci,·iJ 
retlejar Ia composicion politica del Congreso. Sus miembros debenin reunir las - Los Registradnres Distritales. 1\lunicipales y 
calidades que exige Ia Constitucion para ser Magistradn de Ia Corte Suprema de Justicia Auxiliares J. 
y no seran reelegibles. 

Todos los miembrns son elegidos por el Consejo de Estado en pleno 

-2 de Ia terna enviada por el Presidente de Ia Republica 
·2 de Ia terna enviada porIa Corte Suprema de Justicia 
-EI Congreso e!egini tambitin, en Ia misma fi.>rma, un suplente por cada Vocal Principal. 

C\nnpuesta por 12 Inie1nhros titulares. elegidus en ctnnicios generales directos, sohre Ia 
base del sistema de representacic\n proporcional. en los que se eligen asimismo, doce 

suplentes en Ia misma proporcic\n. No obstante. segun el articulo transitorio 362 del 
C<idigo Electoral. el sistema descrito se utilizara a partir de las pn\ximas elecciones 

generales. y hasta tanto no se realicen comicios generales para elecci<ln de miembros de 
Ia Junta Electoral Central. Ia misma seguin! integrada por los 9 miembros titulares 
nominados por los partidc>S politicos participantes en las ultimas elecciones, designados 
por mayoria de votos en Ia Camara de Diputados. 

De esos 9, 6 miemhrns correspondenin al partido que obtuvo mayorfa para el Congreso 
Nacional. Los otrns 3 correspondenin a los partidos que obtuvieronla primera, 
segunda y tercera minoria respectivamente. 

lntegrados Jh>r 3 miembros que n" hayan ocupado cargos politicos partidarios en los 5 
ailos anteriures a su dt!signaclon. Los candidatos a integrar los Trihunales Electorales 
seran nombrados por el Poder Ejecutivo. y seleccionados por conducto de meritos y 
aptitudes de los postulantes ante un Trihunal de Selecci6n presidido por el Presidente 
del Senado 

provincia) 
-Las Juntas Receptoras de Votos (una por cada padr6n 
electoral) 

La Junta Electoral Central, (JEC) tiene su sede en Ia 
Capital de Ia Republica. Existe un Departamento de 
Jnscripci6n y Registro que depende de Ia JEC y que 
tiene a su cargo Ia elahoraci6n del Registro Civico 

Permanente. Se establecen las Juntas Electorales 
Seccionales que se eligen directamente por el pueblo, y 
que estan compuestos por 6 miemhros titulares y 6 
suplentes. Tambien estan las Mesas Receptoras de 
Votos 

Adicionalmente, en Ia Capital y en cada 

Circunscripci6n Judicial de Ia Republica, funcionara 
un Tribunal Electoral. 
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Cuadro No. 2b 
TRIBUNALES Y ORGANIZACIONES ELECTORALES 

EN AMERICA CENTRAL, MEXICO Y EL CARIBE 

INTEGRACION Y DESIGNACION 

-3 Magistrados propietarios y 6 suplentes designados por !a 
Corte Suprema de Justicia, por una mayorla calificada de 
las dos terceras partes de sus miembros 

Durante un afio y hasta 6 meses despues de !a ce!ebraci6n 
de las e!ecciones generales para Presidente de !a Republica 
o Diputados a !a Asamblea Legislativa, e! Tribunal 
Supremo de Elecciones debeni ampliarse con dos de sus 
magistrados suplentes para formar, en este !apso, un 

tribunal de 5 miembros 

-5 r..•Iagistrados propietarios y 5 sup!entes distribuidos de Ia 

siguiente manera: 
e! Presidente del Tribunal es propuesto porIa Corte 
Suprema de Justicia y nomhrado por Ia Asamh!ea 
Legislativa. Los cuatro Magistrados restantes pertenecen a 
los tres partidos politicos y Ia coalicic\n que ohtuvo e! 
mayor numero de votos en !a ultima eleccic\n presidencial 
(1989). Estos son propuestos por los partidos politicos y 
coalici6n, y nomhrados porIa Asamblea Legislativa. Esta 
integracic\n es para el perfodo correspondiente del I ro. de 
marzo de 1992 a! 3! de julio de 1994. 

Para el perlodo del I ro. de agosto de 1994 a! 31 de julio de 
1999 se integrani de !a siguiente forma: 
- El Presidente seni propuesto por el partido o coa!ici6n 
legal que obtuviera el mayor numero de votos en !a ultima 
e!eccic\n presidencial ( !994) 
- Dos Magistrados de los partidos politicos que tengan el 2 ° 
y 3 ° Iugar en Ia 
las e!ecciones (1994) 
- 2 Magistrados propuestos por !a Corte Suprema de Justicia 

las elecciones 1,1994) 
- 2 r..lagistrados prnpuestc1s porIa Corte Suprema de Justicia 

ORGANIZACION ELECTORAL 

La organizaci6n electoral esta 
compuesta por: 
- el Tribunal Supremo de 
Elecciones 
- el Registro Civil, cuyas sedes se 
encuentran en Ia Capital de Ia 
Republica 
- por las Juntas Electorales, que 
son provinciales y cantonales 
- Juntas Receptoras de Votos 

Existen las Juntas E!ectorales 
Departamenta!es, cuya sede es !a 
cabecera de cada Departamento, 
con jurisdiccic\n en sus respectivos 
Departamentos. Ademas, en cada 
Municipio habra una Junta 
Electoral. El Consejo debe 
determinar, a mas tardar !5 dias 
antes de Ia elecci6n, el numero y 
ubicacic\n de las Juntas Receptoras 
de Votos que deben estab!ecerse en 
cada Municipio 
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GUATEMALA 

Tribunal Supremo Electoral 

HONDURAS 

Tribunal Nacinnal de 
Eleccinnes 

1\IEXICO 

Tribunal Federal Electoral 

ANToLOGIA BAsicA EN DERECHOS HuMAN OS 

- 5 1\lagistrados titulares 
- 5 Magistrados suplentes 
- Tmh>s son electos por el Congreso de !a Republica. cm1 el 
voto de las 2/3 partes del total de sus miembrns. de una 
n6mina de 30 candidatos propuestos pnr una Comisitin de 
Postulaci<in. Esta Comision esta integrada por el Rector de 
!a Universidad de San Carlos; un representante de los 
Rectores de las universidades privadas: un representante dd 
Colegio de Abogados; el Decano de Ia Facultad de Ciencias 

Juridicas y Sociales de Ia Universidad de San Carlos: y un 
representante de las Facultades de Ciencias Juridic as y 
Sociales de las universidades privadas 

- I miembro propietarin y suplente designados por Ia 
Corte Suprema de Justicia 
- I miembro propietario y suplente designados por los 

partidos legalmente inscritos 
- si por razc\n de variar el numero de partidos con derecho a 
designar miembros en el Tribunal Nacional de Elecciones. 
el pleno de este quedara constituido por un mimero par, el 
Poder Ejecutivo. previa designacion de Ia Corte Suprema de 
Justicia. nombrara de inmediato un miembro adicional para 
que el total de los miembros sea siempre impar 

- 5 Magistrados que componen una Sala Central 
Permanente, Ia cual durante el proceso electoral actua como 

una quinta Sala Regional 
- 3 Magistrados en cada una de las cuatro Salas Regionales 
- todos son designados porIa Camara de Diputados a 

propuesta del Presidente de Ia Republica 

En 1994 hubo una serie de reformas polfticas que 
contemplan, entre cosas. Ia incorporacion de ciudadanos de 
reconocido prestigio y sin filiacion partidista especffica 
dentro del Consejo General, maximo organo decisorio del 

Instituto Federal Electoral. 
Se adeem\ el articulo 41 de Ia Constitucion, en el que se 
precisa que el 6rgano superior de direcci6n se integraria por 
Consejeros Ciudadanos designados por los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo y por representantes nombrados por 
los partidos polfticos. 

su ubicacion 
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Cuadro No. 3a 

ELECCIONES 1989-1994 
PARTICIPACION ELECTORAL EN AMERICA DEL SUR 

PAIS ANO TIPO PADRON VOTANTES 

ARGENTINA C) 1993 Camara de Diputados: 21,463,761 17,242,141 
Medio perfodo (80.33%) 

BOLIVIA(") 1993 Municipales 2,23 I ,945 1.119.854 
(53.31%) 

BRASIL 1989 Presidenciales 82,074,000 72,280,000 
(I VUELTA)0 (88,10%) 

BRASIL 1989 Presidenciales 82,074,000 70,260,000 
(II VUELTA) (4

) (85,60%) 

COLOMBIA 1994 Presidenciales 17,146,026 5,821,33 I 
(I VUELTA) CS) (33,95%) 

COLOMBIA 1994 Presidenciales 17,146,967 7,379.844 
(II VUELTA) (6) (43,04%) 

1 Boletfn Informativo N° I de la Union Interamericana de Organismos Electorales. pagina 7. 

~ Boletfn Informativo No I de Ia Union lnteramericana de Organismos Electorales. pagina 1 I. 

3 Tarea lnconclusa, Anexos. 

ECUADOR (I 1988 Presidenciales 4,673,000 3,632,000 
VtiELTA) (') (77,80%) 

ECUADOR(II 1988 Presidenciales 4.673,000 3,612,000 
VtiELTA) (") (77,30%) 

P,\RAGUAY (1
'
1
) 1993 Presidenciales 1.698.984 1,172,883 

(69,03%) 

PERU (I VUELTA) 1991 Presidenciales 9.923,000 7,867,000 
(II) (81,90%) 

PERU (II VUELTA) 1991 Presidenciales 9.923.000 7,999,000 
(' 2) (80,70%) 

URUGUAY (13
) I 1989 I Presidenciales 1 2,319.ooo 1 2,o56,ooo 

(88,70%) 

' Boletfn Informativo No I de Ia Union lnteramericana de Organismos Electorales, pagina I 6. 

" Tarea Inconclusa. Anexos. 

" Tarea lnconclusa. Anexos. 

10 Resultados oticiales suministrados porIa Junta Electoral Central de Paraguay. 

11 Tarea Inconclusa. Anexos. 

12 Tarea lnconclusa. Anexos. 

1
' Tarea Inconclusa. Anexos. 

ABSTENCION 

4,221,620 
(19,67%) 

I. 162,091 
(46,09%) 

9,794,000 
(I 1,90%) 

I 1,814.000 
( 14.40%) 

I I .324.695 
(66,04%) 

9.766,182 
(56.95%) 

- -·-···--

1,041,000 
(22,20%) 

1,061,000 
(22,70%) 

526,101 
(30,97%) 

2,056,000 
(18, 10%) 

1,924,000 
(19,30%) 

263,000 
(11,30%) 
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PAIS ANO TIPO PADRON 
VENEZUELA C4) 1993 Presidenciales 9,688, 795 

TOTAL DE 273,120,917 
AMERICA DEL 
SUR 

~ Promedio de las c1fras antenores 
' I I 

PAIS ANO TIPO PADRON 
ELECTORAL 

COSTA RICA C5
) 1994 Presidenciales I ,881,348 

I 

EL SALVADOR (I 1994 Presidenciales 2,737,937 
VlJELlA) C") 

EL SALVADOR 1994 Presidenciales 2,737,937 
(II VlJELTA) C') 

GUATEMALA Cs) 1991 Presidenciales 3,205,000 

HONDURASC~ 1993 Presidenciaies 2,734,000 

15 Boletfn lnformativo No I de Ia Union lnteramericana de Organismos Electorales. pagina 20. 

16 Resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. 

17 Resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. 

1
' Boletfn Electoral NoiV. pagina 47. 

1
" Boletfn lnfonnativo No I de Ia Union lnteramericana de Organismos Electorates. pagina 8. 

VOTANTES ABSTENCION 

5,829,216 3,859,579 
(60, 16%) (39,84%) 

213,654.555 59.515,421 
(72,23%) (*) (32,0 I%) (*) 

I 

PARTICIPACION ABSTENCION 

1,525,979 355,369 
(81 ,11 %) (18,89%) 

1,431,036 1,306,901 
(52,27%) (47,73%) 

1,246,220 1,491,717 
(45,51 %) (54,48%) 

1,449,500 1,755,500 
(45,22%) (54,78%) 

1,776,204 957,796 

L_~~~,97%) (35,03%) 
-------- ~~- ---
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PAIS ANO TlPO 

' 

NICARAGUA f~ 1990 Presidenciales 

PANAMA f 1
) 1994 Presidenciales 

TOTAL DE 
AMERICA 
CENTRAL 

REPUBLICA 1990 Presidenciales 
DOMINICANA f 2

) 

HAITI f3) 1990 Presidenciales 

TOTAL DEL 
CARIBE 

MEXICO f4). 1988 Presidenciales 

* Promedio de las cifras antenores. 

20 Tarea Inconclusa, Anexos. 

21 Resultados oficiales del Tribunal Electoral de Panama. 

ZONA PADRON 

AMERICA DEL 273,120,917 
SUR 

AMERICA 1 14.039,087 
CENTRAL 

CARIBE 6,546,000 

MEXICO 38.074,000 

TOTAL 33 I, 780,004 

* Promedio de todas las cifras anteriores. 

PADRON PARTICIPACION ABSTENCION 
ELECTORAL 

1,752,000 I ,510,000 241,776 
(86,20%) (13,80%) 

1,499,451 I, 104,678 394,805 
(73,67%) (26,33%) 

14.039,087 10.043.617 6.503.864 
(64,13%) (*) (35,86%) (*) 

3,275,000 1,997,000 1.278.000 
(61,00%) (39,00%) 

3,271,000 1.640,000 1,631,000 
(50,20%) (49,80%) 

6,546,000 3,637,000 2.909.000 
(55,60%) (*) (44.40%) (*) 

38,074,000 19,091,000 18.983.000 
(50,20%) (49.80%) 

VOTANTES VOTANTES ABSTENCION ABSTENCION 

213.654,555 72,23% 59,515,421 32,01% 

1 w,o43,6I7 1 64,13% I 6,503,864 I 35,86% 

3,637,000 55,60% 2,909,000 44,40% 

19,091,000 50,20% 18,983,000 49,80% 

264,426,172 60,54% (*) 87,911,285 40,51% (*) 
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PAIS 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

BRASIL 

COLOMBIA 

CHILE 

Cuadro No. 4a 

FORMULAS PARA ELEGIR EL PARLAMENTO EN AMERICA DEL SUR 

ORGANO 

Senado 

Camara de 
Diputados 

Senado 

Camara de 
Diputados 

Senado Federal 

Camara de 
Diputados 

Senado 

Senado 

Camara de 
Diputados 

NUMERO/CIRCUNSCRIPCION 

2 Senadores de cada provincia elegidos por sus 
Legislaturas a pluralidad de sufragios;y 2 de Ia 
capital elegidos en Ia forma prescrita para Ia 
eleccion del Presidente de Ia Nacion. 

I por cada 33.000 habitantes o fraccion que no 
baje de 16.500 

3 Senadores por Departamento. 

Los 130 miembros son elegidos por 
Departamento en circunscripciones 
plurinominales variables. 

3 por Estado o Distrito Federal. 

4 por Territorio. El numero se establece por 
una ley complementaria u ano antes de las 
elecciones. No menos de 8 ni mas de 60 por 
Estado. 

Integrado por 100 miembros elegidos en 
circunscripcion nacional. Habra un numero 
adicional de 2 senadores elegidos en 
circunscripcion nacional especial por 
comunidades indfgenas. 

o fraccion mayor de 125.000 que tengan en 
exceso sobre los primeros 250.000. 
Adicionalmente, Ia ley podra establecer una 
circunscripcion especial para asegurar Ia 
participacion de los grupos etnicos, minorfas 
polfticas y colombianas residentes en el exterior. 

2 por cada una de las 13 regiones del pafs, 
excepto en las regiones 5,7,8, 9,10 y Ia region 
metropolitana de Santiago, en las que se eligen 
4. Adicionalmente, 9 Senadores son designados 
por diferentes organos constitucionales. 

Integrada por I 20 miembros elegidos en votacion 
directa por los distintos electorales. 

REGLAS Y METODOS DE TRANSFORMACION 

De forma indirecta por las Legislaturas provinciales por 
mayorfa relativa. 

Representacion Proporcional. Metodo d'Hondt. 

2 a Ia mayorfa y I a Ia primera minorfa por el Sistema 
de Jista incompleta y simple mayorfa de votos. 

Representacion Proporciona!. Mecodo d'Hondt. series 
impares. 

Mayorfa de votos. 

Representacion Proporcional. Cociente electoral simple; 
numero de votos validos entre el numero de escanos. 

Cociente electoral simple. En las circunscripciones 
binominales el metodo aplicado es el Hagenbach
Bischoff. Si quedan puestos por proveer. se adjudican 
mediante e] metodo del resto. mayor. 

escaiios. Para las circunscripciones en las que se eligen 
solo dos representantes, el metodo utilizado es el de 
Hagenbach-Bischoff, en el cual para la extraccion del 
cociente, se divide el numero de votos validos por el 
numero de puestos por proveer mas 1. 

Las 2 listas mas votadas obtienen los 2 escaiios, a menos 
que la lista mayoritaria doble en votos a la segunda, en 
cuyo caso se asignaran a aquella. 

Se aplican las mismas normas que se utilizan en el 
Senado. 
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PAIS 

ECUADOR 

PARAGUAY 

URUGUAY 

VENEZUELA 

ORGANO 

Congreso 
Nacional 

Senado 

Camara de 
Diputados 

Sen ado 

Camara de 
Representantes 

Senado 

NUl\IERO/CIRCUNSCRlPCION 

12 Diputados elegidos por votaci6n nacional; 2 
Diputados por cada provincia, a excepci6n de las 
de menos de 100 mil habitantes que eligen I. 
Ademas, un Diputado elegido por cada 300.000 
habitantes o fracci6n que pase de 100.000. 

Compuesto de 45 miembros titulares, como 
minima, y de treinta suplentes. elegidos 
directamente por el pueblo en una sola 
circunscripci6n nacionaL La ley podra acrecentar 
Ia cantidad de senadores, conforme a! aumento 
de los electores. 

Se compondra de 80 miembros titulares como 
mfnimo, y de igual numero de suplentes, 
elegidos directamente por el pueblo en colegios 

30 miembros elegidos directamente por el 
pueblo, en una sola circunscripci6n electoraL 

99 miembros elegidos directamente por el pueblo 
en I 9 circunscripciones diferentes, dependiendo 
del numero de electores. Cada circunscripci6n 
tiene garantizado un mfnimo de dos Diputados. 

En cada Estado y en el Distrito Federal se 
eligiran dos Senadores a! Congreso. Tambien se 
eligiran Senadores adicionales con base en el 
principia de Ia representaci6n proporcional de las 
rninorfas. En ningun caso se atribuiran a un 
partido mas de 3 Senadores adicionales. 

REGLAS Y METODO'i DE TRANSFORMACION 

En las circunscripciones las que se eligen 2 
representantes, un escaiio corresponde a Ia lista que 
obtenga mayor numero de sufragios en el otro a Ia lista 
que le sigue en votos. siempre que esta alcance cuando 
menos el 50% de votos de aquella, sino los dos escaiios 
se adjudican a Ia lista que hayan obtenido mayor numero 
de votos. En las circunscripciones pluripersonales. en 
las que se eligen a mas de 2 representantes, se aplica el 
sistema del cociente electoraL con base en 2 cocientes: 
el "eliminador" y el "distribuidor". El primer cociente 
se obtiene dividiendo el total de votos validos entre el 
numero de representantes que se deben elegir y luego se 
divide el resultado entre 2. El segundo cociente se 
obtiene dividiendo el total de votos validos de las listas 
que alcanzaron el primer cociente, entre el numero de 
representantes que deben elegirse. Este segundo cociente 
se utilizara para Ia adjudicaci6n de escaiios. Si despues 
de Ia adjudicaci6n quedan escaiios por proveerse. estos 
se adjudicaran a las listas favorecidas con los residuos 
mayores en orden descendiente. 

Representaci6n proporcional. Metodo d'Hondt. Para las 
candidaturas independientes se establece una barrera 
legal del 0.5% de los votos emitidos en las ultimas 
elecciones. 

Metodo d'Hondt (cocientes decrecientes). 

Metodo d'Hondt. 

Postulaci6n en listas cerradas y bloqueadas. Distribuci6n 
a nivel de cada circunscripci6n segun Ia formula 
d'Hondt. Se distribuyen con base en Ia votaci6n nacional 
de cada partido Senadores adicionales. Esto consiste en 
compensar con un maximo de 3 cargos a los partidos 
cuya proporci6n de cargos en Ia primera distribuci6n sea 
menor que su proporci6n de votos. 
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VENEZUELA 

Fuentes. 

Camara de 
Diputados 

La base de poblacion para elegir un Diputado 
sera igual a! 0.55% de Ia poblacion total del 
pafs. En cada Estado y en el Distrito Federal se 
el~ira el numero de Diputados que resulte al 
dividir el numero de sus habitantes entre Ia base 
de Ia poblacion. Si hecha Ia division anterior. 
resultare un residuo superior a Ia mitad de Ia 
base de poblacion, se elegira un Diputado mas. 
El Estado cuya poblacion no alcanzare a elegir 
dos Diputados. elegira este numero en todo caso. 
En cada Territorio Federal se elegira un 
Diputado. Tambien se eligiran Diputados 
adicionales con base en el principio de Ia 
representacion proporcional, pero en ningun caso 
se atribuira a un partido politico nacional mas de 
cinco Diputados adicionales. 

Constituciones Nacionales y Leyes Electorales. 

Metodo proporcional pen:onalizado estructurado segun el 
principio de Ia representacion proporcional, pero 
combinado con el principio de Ia eleccion uninominal en 
circuitos uninominales. Se compensa a las minorfas con 
Ia distribucion nacional de Diputados adicionales. Los 
partidos que obtienen el Ia distribucion de cargos por 
circunscripciones menos escaiios de los que les 
correspondfan segun su porcentaje nacional de votaci6n, 
son compensados hasta un maximo de 5 Diputados. 

Informacion surninistrada por los Organismos Electorales de America Latina y por expertos nacionales en materia electoral. 

PAIS ORGANO NUMERO/CIRCUNSCRIPCION REGLAS Y METODOS DE TRANSFORMACION 

MEXICO Sen ado I 28 curu]es. 
4 senadores por cada entidad federativa: tres de 
ellos por mayorfa relativa y uno asignado a! 
partido que obtenga Ia primera rninorfa. 

Camara de 500 curules. 
Diputados 300 diputados mediante el sistema de distritos 

electorales uninorninales y 200 diputados 
mediante el sistema de listas regionales, votantes 

REPUBLICA Senado I por provincia y I por el Distrito Nacional. Mayorfa relativa. 
DOMINICANA 

Camara de I por cada 50.000 habitantes o fraccion de mas Metodo d'Hondt. 
Diputados de 25.000. 

Fuentes: 
Constituciones Nacionales y Leyes Electorales 
Informacion suministrada por los Organismos Electorales de America Latina y por expertos nacionales en materia electoral. 
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Cuadro No.4c 

FORMULAS PARA ELEGIR EL PARLAMENTO EN CENTROAMERICA 

PAIS 

COSTA RICA 

EL SALVADOR 

GUATEMALA 

NICARAGUA 

PANAl\lA 

Fuentes: 

ORGANO 

Asamblea 
Legislativa. 

I Asamblea 
Legislativa 

Congreso de Ia 
Republica 

Asamblea 
Nacional 

Asamblea 
Legislativa 

NUI\fERO/CIRCUNSCRIPCION 

Se compone de 57 Diputados elegidos por 
provincias. Cada vez que se realice un censo 
general de poblacion, el Tribunal Supremo de 
Elecciones asignara a las provincias las 
diputaciones en proporcion a Ia poblacion de 
cada una de elias. 

I 84 miembros: 20 Diputados correspondientes a 
Ia circunscripcion nacional y 64 correspondientes 
a las circunscripciones departamentales. 

El numero de Diputados que integran el 
Congreso es de 116: 87 por elecciones 
departamentales o distritales y 29 por medio de 
lista nacionaL 

90 representantes elegidos en circunscripciones 
regionales. Ademas, a los candidatos 
presidenciales no elegidos se les concede un 
escaiio en Ia Asamblea, siempre que el numero 
de votos que estos hubieren obtenido en Ia 
elecci6n presidencial fuere igual 0 mas alto que 
aquel promedio necesario en Ia circunscripci6n 
para Ia obtencion de un escaiio parlamentario. 

67 Diputados. Para determinar las 
circunscripciones electorales se subdividen las 
provincias y Ia Comarca de San Bias, de forma 
que existen 40 circunscripciones de diferente 
tamaiio. Hay 28 circunscripciones uninominales 
y 12 plurinominales (5 de Diputados, 1 de 3, 4 
de 4 4 y 2 de 5). 

Constituciones Nacionales y Leyes Electorales. 

REGLAS Y METODOS DE TRANSFORI\IACION 

Cociente electoral simple. El cociente resulta de Ia 
division del numero de votos validos obtenidos en una 
circunscripcion entre el numero de escaiios que deben 
adjudicarse en esta. Los escaiios restantes son 
distribuidos segun el metodo del resto mayor. En este 
procedimiento se incluye. ademas de los partidos que 
obtuvieron el cociente simple, tambien aquellos cuyo 
numero de votos alcanza por lo menos Ia mitad del 
cociente simple (subcociente). pero en este caso el 
partido que obtuvo el subcociente debe enfrentar las 
cifras residuales de los partidos que obtuvieron plazas 
por el sistema cociente, por lo que bien puede suceder 
que un partido que obtuvo el subcociente pierda una 
plaza ante otro partido que obtuvo una cifra residual mas 
alta. 

Los escaiios se distribuyen por el sistema de cociente 
simple. Los residuos de votos. por el metodo del resto 
mayor. 

Metodo d'Hondt. 

distribuci6n de los residuos se usa el metodo der resto 
mayor, tambien a nivel departamental. No existe barrera 
legal. 

Cociente electoral simple en las circunscripciones de 
tamaiio mediano y grande; cociente electoral rectificado 
para las circunscripciones de tamaiio pequefi.o. En las 
circunscripciones hi y trinominales se aplica el 
procedimiento de cociente electoral segun el metodo de 
Hagenbach-Bischoff. 

En las circunscripciones uninominales decide Ia mayorfa 
relativa; en las plurinominales, los Diputados se eligen 
segun el metodo del cociente electoral simple. En el caso 
que queden escaiios por adjudicar, hay 2 pasos para 
repartirlos. En un primer paso, se le adjudica un escaiio 
a cada lista que hasta ese momenta no haya recibido 
escaiios, pero que haya obtenido un numero de votos no 
menor a Ia mitad del cociente electoral (medio cocien
te). Si aun quedan escaiios por repartir, en un segundo 
paso se aplica el metodo del resto mayor. 

Informacion suministrada por los Organismos Electorales de America Latina y por expertos nacionales en materia electoral. 
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Cuadro No.5 

ELECCION DEL PRESIDENTE EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS 

PAIS 

ARGENTINA 

BOLIVIA 

BRASIL 

CHILE 

COLOMBIA 

COSTA RICA 

GUATEI\IALA 

HONDURAS 

MEXICO 

NICARAGUA 

PANAMA 

PARAGUAY 

PERU 

REPUBLICA 
DOMINICAN A 

URUGUAY 

VENEZUELA 

Fuentes: 

ELECCION 

Forma indirecta por el Colegio ElectoraL El Presidente 
debe obtener mayorfa absoluta, de lo contrario, el 
Congreso debe elegir entre las dos personas que hubiesen 
obtenido el mayor mimero de votos. 

MANDATO PRESIDENCIAL 

Seis aiios 

Sufragio directo por mayorfa absoluta de ciudadanos. Si I Cuatro aiios 
ninguno de los candidatos logra esa mayorfa, el Congreso 
debe elegir entre los 3 candidatos con mayor mimero de 
votos en Ia elecci6n nacionaL 

Sufragio directo por mayorfa absoluta de ciudadanos. Si I Cinco aiios 
no se obtiene esa mayorfa, se celebra una segunda vuelta 
entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor 
mimero de votos. 

Sufragio directo por mayorfa absoluta de ciudadanos. En I Ocho aiios 
caso de no alcanzarse esa mayorfa, se efectuani una 
segunda vuelta. 

Sufragio directo por mayorfa absoluta de ciudadanos. Se I Cuatro aiios 
preve Ia segunda vuelta entre los 2 candidatos mas votados, 
Ia cual se realizara 3 semanas mas tarde. 

Por sufragio directo. Se debe obtener el 40% de los votos. 
En caso contrario se llevara a cabo una segunda vuelta 
entre los mas votados, dos meses despues. 

Directo por mayorfa absoluta de ciudadanos. Si no se 
alcanza esa mayorfa, se lleva a cabo una segunda vuelta 
entre los dos candidatos que hayan obtenido las mas altas 
mayorfas relativas. 

Por mayorfa simple de Ia ciudadanfa 

Directamente, y por mayorfa relativa 

Por mayorfa relativa del cuerpo electoral 

Pos sufragio popular directo y por mayorfa de votos. 

Directo por Ia ciudadanfa a primera pluralidad 

Directo por Ia ciudadanfa. Si no se obtiene Ia mayorfa 
absoluta, se procede a una segunda vuelta, dentro de los 30 
dfas siguientes. 

-
Voto directo por mayorfa simple. 

Elegido conjunta y directamente por el cuerpo electoral a 
mayorfa simple de votantes, mediante el sistema de doble 
voto simultaneo. 

Directo, por Ia ciudadanfa, a mayorfa simple. 

Cuatro aiios 

I Cinco aiios 

Cuatro aiios 

Seis aiios 

Seis aiios 

Cinco aiios 

Cinco aiios 

Cinco aiios 

Cuatro aiios 

Cinco aiios 

Cinco alios 

Constituciones Nacionales y Leyes Electorales. 
Informacion suministrada por los Organismos Electorales de America Latina y por expertos nacionales en materia electoral 

REELECCION 

Despues de un perfodo 

Despues de un perfodo 

Despues de un perfodo 

Despues de un perfodo 

No reelegible 

No reelegible 

I No reelegible 

No reelegible 

No reelegible 

Reelegible 

No reelegible en los 2 
perfodos presidenciales 
inmediatamente siguientes 

No reelegible 

Reelegible 

Reelegible 

Despues de un perfodo 

Despues de dos perfodos 
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PAIS ANO 

ARGENTINA 1993 
fS) 

BOLIVIA f 6
) I993 

BRASIL f 7
) 1989 

COLOMBIA 1994 
(I VUELTA) 
fS) 

COLOMBIA 199 
(II VUELTA) 

f~ 

Cuadro No. 7a. 

ELECCIONES 1989-1994 
PORCENTAJE OBTENIDO POR LAS FORMACIONES PARTIDARIAS 

EN LAS ULTIMAS ELECCIONES EN AMERICA DEL SUR 

TIPO PORCENT AJE DE VOTOS POR PARTIDO 

ler. 2ndo. 3er. 4to. Otros 

Camara de Diputados: 42,46% 30,23% 14,30% 5.78% 7.23% 
Medio Perfodo 

Municipales 34,92% 19,58% II, 75% 8.39% 25.36% 

Presidenciales 28,50% 16.00% 15,40% 10,70% 23.80% 

Presidenciales 45.30% 44.98% 3.79% 1.11% 3,62% 

Presidenciales 50,41 48,60% - - -

~-

25 Boletfn Informative No I de Ia Union Interamericana de Organismos Electorales, pagina 20. 

26 Boletfn Informativo N° I de la Union lnteramericana de Organismos Electorales, pagina II. 

CHILE f0) 1993 Presidenciales 54,77% 23,07% 5,84% 5,25% 5,53% 

ECUADOR 1990 t'vkJio 1\:rfoJo: DiputaJos Provinciales 20.20% 12,30% 10,80% 8,30% 31,50% 
fl) y Concejales Municipales 

PARAGUAY 1993 Presidenciales I 39,91% I 32,13% I 23,14% I o.l7% I o.so% I 
f2) 

PERU (-13
) 1990 Presidenciales 27,60% 24,60% 19,20% 7,00% 6,30% 

URUGUAY 1989 Presidenciales 37.20% 28,90% 20,30% 5,70% 3,80% 
f4) 

VENEZUELA I 1993 I Presidenciales 1 30,46% 1 23,6o% 1 22,73% 1 21,95% 1 1,26% I 
es) 

'
0 Boletfn Informativo No I de Ia Union lnteramericana de Organismos Electorales, pagina 16. 

31 Tarea Inconclusa. Anexos. 

:;: Resultados oficiales de Ia Junta Electoral Central de Paraguay. 

33 Tarea lnconclusa, Anexos. Primera Vuelta. En Ia segunda vuelta el 57% fue para Fujimori sobre el 34% para Vargas Llosa. 

34 Tarea lnconclusa. Anexos. 

'' Boldfn lnformativo No I de Ia Union lnteramerir·ana de Organismos Electorales, pagina 12. 
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PAIS ANO TIPO PORCENT AJE DE VOTOS POR PARTIDO VOTOS 
EN 

ler. 2ndo. 3er. 4to. Otros BLAN-
co 

TOTAL DE 37,43% 27,63% 25,14% 7,43% 10.89% 2,81% 
AMERICA 
DEL SUR(*) 

EN LAS ULTIMAS ELECCIONES EN AMERICA CENTRAL, EL CARIBE Y MEXICO 

PAIS ANO TIPO PORCENTAJE DE VOTOS POR PARTIDO VOTOS 
EN 

ler. 2ndo. 3ero. 4to. Otros BLANCO 

COST A RICA (16
) 1994 Presidenciales 48,45% 46,61% 1,85% - 0,74% 0,34% 

EL SALVADOR 1994 Presidencia1es 49,11% 24,99% 16.27% 5.34% 4,29% 1,98% 
(I VUELTA) f 7

) 

EL SALVADOR 1994 Presidencia1es 68.35% 31,65% - - - 0,43% 
<II VlJELTA) e~ 

GUATEMALA e") 1991 Presidencia1es 68,10% 31,90% - - - 0,30% 

HONDURAS e~ 1993 Presidenciales 5!,05% 41,39% 2,73% 1,15% - 1,23% 

-----------~ ---

36 Boletfn Informativo No I de Ia Union lnteramericana de Organismos E1ectorales, pagina 20. 

37 Resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. 

'X Resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. 

'" Boletfn Electoral N °IV. pagina 47. 

40 Boletfn lnformativo No I de Ia Union lnteramericana de Organismos Electorales. pagina 8. 
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----------

PAIS ANO TIPO 

NICARAGUA e1
) 1990 Presidenciales 

PANAMA (42
) 1994 Presidenciales 

TOTAL DE AMERICA 
CENTRAL (**) 

REPUBLICA 1990 Presidenciales 
DOMINICAN A 

HAITI 1990 Presidenciales 

TOTAL DE CARIBE (**) 

MEXICO 1988 Presidenciales 

(*) No se posee los datos necesarios 
(**) Porcentaje de las cifras anteriores 

I PAIS/ANO 1994 

Generales ' ANTIGUA Y 
BARBUDA 

ARGENTINA 10 de abril 
Consulta Popular 

BARBADOS 

BELICE 

BOLIVIA 

BRASIL 3 de octubre 
Presidentes, Senadores, Diputados 
Federeales y Estatales. 

COLOMBIA 13 de 'marzo Congreso (Senado/Camara) 

29 de mayo 
1. Vuelta Presidente!Vice-Presidente 
2. Vuelta Presidente!Vice-Presidente 

30 de octubre 
Alcalde, Gobernador, Asamblea, Concejo 
Municipal, Juntas Administrativas Locales 

COSTA RICA 6 de febrero 
Generales 

-

PORCENT AJE DE VOTOS POR PARTIDO VOTOS VOTOS 
EN NULOS 

ler. 2ndo. 3ero. 4to. Otros BLANCO 

51,40% 38,40% 1,10% 0,70% 2,50% 5,9% 

' 
32,16% 28,09% 16,51% 15,49% 4,29% 3,41% 

52,66% 34,72% 7,69% 5,67% 2.95% 1.69% 3.47% 

35,00% 33.80% 23.20% 7,00% 1,00% (*) 

67,40% 14,20% 4,80% 3,30% 3,00% (*) 

51,20% 24,00% 14,00% 5,15% 3.00% (*) 

50,70% 31,10% 16,80% 1,00% 0,40% (*) 

I 1995 I 1996 

Diputados (**) 

Elecciones Generales (**) 

Diciembre: Municipales 

Alcaldes, Diputados Departamentales 
y Conceja\es (**) 

' 

! 

N 
0\ 
N 

~ .., 
0 ,.. 
0 
C'l 
;:· 
tJj 
>· 
~ 
(l 

> 
tTl z 
0 
tTl , 
tTl 
(l 
:I 
0 
[fJ 

e: 
:::: 
> z 
0 
[fJ 

~ 

~ 



PAIS/ANO 

CHD.-E 

CUBA 

DOMINICA 

ECUADOR 

ELSALVADOR 

GRENADA 

GUATEMALA 

GUYANA 

HAITI 

HONDURAS 

JAMAICA 

MEXICO 

PANAMA 

PARAGUAY 

PERU (***) 

REPUBLICA 
DOMINICAN A 

SANTA LUCIA 

ST. 
KITTS/NEVIS 

SURINAME 

TRINIDAD Y 
TOBAGO 

URUGUAY 

1994 

1 de mayo 
Elecciones Diputados 
Provinciales, Minorfas en Concejos 
Cantonales y Concejos Provinciales 

20 marzo: I. Vuelta Elecciones Generales 
24 abril: 2. Vuelta Elecciones Generales 

30 de enero 
Consulta Popular 

14 de agosto 
Diputados 

21 de agosto 
Generales 

Aut6nomas en Ia Costa Atlantica 
Parlamento Centroamericano 43 

8 mayo: Elecciones Generales 

16 mayo: Elecciones Generales 

General Constitutional (**) 

27 de noviembre 
Generales 

1995 

Generales (**) 

General Constitucional(**) 

Generales (**) 

Generales (**) 

.. 

9 abril: Presidenciales y Congreso 

12 noviembre: Municipal General 
(***) 

43 Sin fecha, a determinarse por acto legislativo antes del 28 de octubre de I 994, de acuerdo con su Tratado y 

44 Entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre de 1996. 

45 Entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 1996. 

1996 

Junio 
Concejales y Alcaldes Municipales 

Mayo: Generales 

de la Republica y de Representantes 
ante la Asambllea Nacional 44 

Concejos Municipales 4
' 

Municipales Complementarias (***) 

Protocolos. 
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PAIS/AND 1994 1995 

URUGUAY 27 de noviembre 
Generales 

VENEZUELA Diciembre: Gobemadores: Alcaldes. 
Concejales y Juntas Parroquiales 

** No hay fecha establecida 

*** Fechas previstas en el calendario electoral sujetas a los cambios producidos por el Presidente Alberto Fujimori. 

FUENTES: 
La Tarea Inconclusa, Anexos. 
Informacion suministrada por los Organismos Electorales. 
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RELACIONES ENTRE EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y LOS DERECHOS 

ONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: 
DESARROLLOS RECIENTES* 

AntOnio Augusto Can<_;ado Trindade** 

afios recientes el amHisis de los temas de desarrollo y medio ambiente se 
en la erradicaci6n de la pobreza y la satisfacci6n de las necesidades 

del ser humano3
• Aceptado por algunos como un principia del derecho 

contemponineo4
, se ha llegado a considerar que el desarrollo 

- uno de los ejes del informe de la Comisi6n Brundtland de 1987' -
fomento del crecimiento econ6mico, la erradicaci6n de la pobreza y la 

de las necesidades basicas del ser humano (v.g.,las relacionadas con la 
nutrici6n,la vivienda, la educaci6n)6

• El analisis de los temas de desarrollo 
ambiente se ha abocado al mejoramiento de las condiciones de vida 

y sociales7
• Asimismo, el desarrollo sustentable se ha llegado a percibir 

vinculo entre el derecho a un medio ambiente saludable y el derecho al 

o requiere de demostraci6n la estrecha relaci6n que existe entre el desarrollo 
] y los derechos humanos y, en particular, los vfnculos entre el 

y algunos de los derechos econ6micos y sociales consagrados en tratados 
humanos como el Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales 

de Naciones Unidas (1966), el Protocolo Adicional ala Convenci6n 
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Econ6micos, Sociales 

presentada por el Autor ante Ia Conferencia de Derecho Internacional de Qatar 
por el Secretariado de Naciones Unidas y el Comite Juridico Consultivo Africano

en Doha, Qatar, el25 de marzo de 1994. 

(Cambridge), Profesor Titular de Derecho Internacional de Ia Universidad de Brasilia y de 
· Diplomatica Rio-Branco de Brasil, Juez de Ia Corte Interamericana de Derechos 
ex-Consultor Juridico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, Miembro del 

Directivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Diplome del Instituto 
de Derechos Humanos (Estrasburgo), Miembro del Instituto Internacional de 

Humanitario. 
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y Culturales (1988) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
(1981)9• Pero un tema que parece requerir de un analisis mas 
actualidad es la relacion entre el desarrollo sustentable y los derechos 
sociales y culturales, tomando en cuenta las tendencias recientes, tales 
resultados de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
lugar en Rio de Janeiro en 1992. De hecho,los documentos generados 
Conferencia de Rio de 1992 como por la Conferencia Mundial de Derechos 
deN aciones Unidas de 1993 contienen elementos importantes relacionados 
tema, los cuales pasaremos a considerar a continuacion. 

2. La Conferencia de Rio de 1992 

La Agenda 21 adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas 
Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 hace mencion expresa de los 
vulnerables (cita como ejemplos los pobres en las zonas urbanas y 
poblaciones indigenas, los nifios, las mujeres, los ancianos, los des 
hogar, los que padecen de enfermedades terminales y los discapaci 
preocupacion principal es la satisfaccion de las necesidades basicas del ser 
-la alimentacion,la preservacion de la salud, una vivienda adecuada,la 
De modo significative, la Agenda 21 hace referenda espedfica ados 
de derechos humanos - la Declaracion Universal de Derechos Humanos y 
Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de Naciones 
- al abordar el tema del derecho a una vivienda adecuada: se advierte en el 
de que, si bien este derecho esta contemplado en los dos instrumentos ya 
se estima que en la actualidad por lo menos 1.000 millones de personas 
acceso a una vivienda adecuada o segura y que, de persistir la presente 
este total aumentara dramaticamente para fines de este siglo12

. 

La injusticia perpetrada por las serias disparidades en las 
vida entre los seres humanos y las naciones se refleja en, y se agrava 
degradacion ambiental13

• Del mismo modo, es evidente que la degradacion 
puede plantear cuestiones de derechos humanos, v.g., de acuerdo 
disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Economicos, 
y Culturales de Naciones Unidas, especialmente en relacion con los 
vulnerables. Pero ademas de estos, un numero importante y alarmante de 
vive hoy dia en condiciones de extrema vulnerabilidad como cons 
fenomeno del empobrecimiento generalizado, el cual parece haberse 
desde principios de los afios ochenta. Aparte de la Agenda 21 de la 
PNUD tambien advierte que mas de 1.000 millones de personas siguen 
o sobreviviendo- en condiciones de pobreza absoluta14

• 

En el caso de America Latina, por ejemplo, la Comision Economi 
America Latina y el Caribe (CEPAL) calcul6 que a principios de los afios 
millones de personas vivian en la pobreza (de las cuales 93.5 millones 
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absoluta), 60 millones mas que al principia de la decada de los ochenta15
• 

• 11 ~.1vJ.''-" del problema son virtualmente inmensurables: un estudio realizado 
r .. "-'-" sobre la erradicacion de la pobreza en America Latina sefiala que 

critica tiene ademas una dimension cultural que nose puede medir», 
a del sentido de la dignidad y de pertenecer a una comunidad, del 

si mismo y de un sistema de valores. Como consecuencia, se da un 
en la violencia y una distorsion de los sistemas educativos, fomentando 
contra los se<;;tores pobres de la sociedad16

• 

debe pasar desapercibido el hecho de que el Comite de Derechos 
Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en sus directrices revisadas 

das con la forma y contenido de los informes que deben presentar 
Partes de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Economicos I 

y Culturales de Naciones Unidas, haya insistido en la presentacion de 
sobre la realizacion de ciertos derechos para la sociedad entera, y 

para grupos espedficos (socioeconomicos, culturales y otros), 
te los grupos mas vulnerables17

• Dado el actual agravamiento en el 
del empobrecimiento generalizado,la atencion debe centrarse en la 

de grandes sectores de la poblacion que que dan excluidos injustamente de 
· del asi-llamado «crecimiento» y «modernizacion»18

• Esta cuestion se 
directamente, y al mismo tiempo, con el desarrollo sustentable y la 

de los derechos economicos, sociales y culturales. En vista del deterioro 
:ull'U!l.:n' J! de vida de esos sectores de la poblacion, es esencial que los 

internacionales de proteccion - del medio ambiente y no solo de los 
humanos - aborden el problema de la satisfaccion de sus necesidades 

seres humanos. 

lo que respecta a los primeros,la Agenda 21 es categorica al afirmar que 
a y la degradacion del medio ambiente estan estrechamente 

das y que las modalidades insostenibles de consumo y produccion 
muy sensible del desarrollo sustentable) agravan la pobreza y los 

(capitulo 4, punto 4.3)19
• En su capitulo 3, dedicado exclusivamente 

contra la pobreza»,la Agenda 21, despues de afirmar que la pobreza es 
complejo y multidimensional» sinninguna solucion uniforme aplicable 
al y que, por lo tanto, requiere de programas adecuados a cada pais, 

una estrategia para erradicar la pobreza centrada en los recursos, la 
cuestiones demograficas, servicios de salud y educacion, los derechos 
el papel de los jovenes y las poblaciones indfgenas, y el proceso de 
democratica ligado al mejoramiento de la gobernabilidad20 • 

este respecto la Agenda 21 pone enfasis, en suma, en la satisfaccion de las 
ades humanas basicas, con a ten cion especial en la proteccion de los grupos 

y los sectores mas pobres de la poblacion como medida indispensable 
,..~ .... ...,a. el desarrollo sustentable21

• La Agenda 21 expresa la esperanza de que 
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mediante la integracion de los temas del medio ambiente y del 
una «parcerfa mundial» para satisfacer las necesidades basicas del ser 
conseguir una mejor proteccion y gestion de los ecosistemas, y elevar 
vida de todos22

• A su vez, la Convencion-Marco sobre Cambio 
Convencion sobre Diversidad Biologica (1992) hacen referenda es 
respectivos preambulos, ala meta fundamental y urgente de erradicar la 
la primera la relaciona con las «necesidades prioritarias legitimas de los 
desarrollo», mientras que la segunda la considera, junto con el desarrollo 
y social, como una de las «prioridades basicas y fundamentales de los 
desarrollo». A su vez, la Declaracion de Principios sobre Forestas, 
tam bien por la Conferencia de Rio de 1992, conclama ala erradicacion de la 
y la satisfaccion de las «necesidades [humanas] sociales, economicas, 
culturales y espirituales de las generaciones presentes y futuras»23• 

Tanto la Declaracion de Rio como la Agenda 21 adoptada por la 
el 14 de junio de 1992 estan impregnadas de manera significativa de 
propios del uni verso conceptual de los derechos humanos que hoy dia son 
a ambas esferas de la proteccion (la del ser humano y la del medio am 
su parte, Ia Declaracion sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en su 
coloca a los seres humanos en el centro de las preocupaciones rel '-J.VH<u..tal't 

desarrollo sustentable y afirma su derecho a una vida saludable y 
armonia con la naturaleza. El Principia 3 agrega que el derecho al 
ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades 
generaciones presentes y futuras. El Principia 5 se centra en la erra 
pobreza como una tarea esencial de todos los Estados y pueblos y un 
indispensable del desarrollo sustentable y del mejoramiento del nivel de 
mayoria de los pueblos del mundo. A su vez, el Principia 10 destaca la · 
del derecho a la informacion, el derecho a la participacion y el derecho a 
jurisdiccionales internos efectivos24 • 

La Declaracion de Rio de 1992 dedica especial atencion al 
participacion (en el manejo del medio ambiente yen la promocion del 
sustenta ble), des tacando el pa pel de Ia mujer (Principia 20) 

1 
de los jovenes 

21), de los pueblos indigenas y otras comunidades locales (Prin 
respectivamente. El ejercicio de este derecho a la participacion es objeto 
analisis minucioso por parte de la Agenda 21 y del Programa de . 
espacios para el papel de la mujer (capitulo 24),los nifios y jovenes (capitulo 
pueblos indfgenas y sus comunidades (capitulo 26), y las or 
gubernamentales (capitulo 27). La Agenda 21 tambien aborda el 
fortalecimiento del papel de los trabajadores y sus sindicatos, del sector 
y la industria, los agricultores y la comunidad cientffica y tecnologica ( 
32). El capitulo 23 recalca el hecho de que la participacion de «todos los 
sociales», a fin de lograr una «autentica participacion social» en apoyo de 
comunes en favor del desarrollo sus ten table, tendra una importancia decisiva 
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to efectivo de las areas de programas de la Agenda 2125
• Agrega que 

requisitos fundamentales para alcanzar el desarrollo sustentable es la 
cinlaCJlOn de la opinion publica en la toma de decisiones»26

• 

Agenda 21 pone enfasis en la promocion de la educacion y la conciencia 
(capitulo 36) como uno de los medios para su ejecucion27

• Indica, por 
la [para ese entonces propuesta] Comision sobre Desarrollo Sustent.able 

deberia, a fin de «velar por el seguimiento eficaz» de la CNUMAD, mter 
la participacion de organizaciones no gubernamentales1 promover el 

intercambiar informacion con estas (capitulo 38, parr. 11 y 13-14). Al pasar 
los problemas acuciantes de hoy y los desaffos del proximo siglo, la 

21 apoya, en suma, en sus propias palabras1 «la participacion mas amplia 
y la participacion activa de las organizaciones no gubernamentales y de 

(capitulo 1, parrafo 3)28
• 

Comision sobre Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidasl creada 
te29 con elfin de asegurar el seguimiento institucional ala CNUMAIY0

, 

_,.., .... , ... ,. sesion sustantiva (celebrada en Nueva York del14 al24 de junio de 
o un programa de trabajo tema~i~~ multianual en el qu~ ~e ~numer~n los 

«elementos criticos de la sostembthdad»: a) la cooperacwn mternacwnal 
el desarrollo sustentable en los pafses en desarrollo y politicas 

conexas; b) la lucha contra la pobreza; c) patrones de consumo cambiantes; 
demografica y sostenibilidad31

• Al considerar los temas relacionados 
trabajo que estaba por emprender1 la Comision tambien considero los 

topicos: el intercambio de informacion sobre la in~trumentali.~acion de 
21 (a nivel nacional), los avances logrados con la mcorporacwn de las 

de la CNUMAD en las actividades de organismos internacionales 
del sistema de Naciones Unidas); los avances en la facilitacion y 

de la transferencia de tecnologfas ambientalmente seguras,la cooperacion 
de capacidades; y compromisos y flujos financieros iniciales y los 

•u.:::oJ'J.l'-'>3 de aplicacion para dar efecto a las decisiones tomadas por la CNUMAIY2• 

La Conferencia de Viena de 1993 

A su vez, la Declaracion y Programa de Accion de Viena, el principal 
to adoptado por la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 

1993), se refiere en forma expresa y repetida tanto al desarrollo sustent~ble 
a los derechos economicos, sociales y culturales. La Declaracion de V1ena 

el desarrollo sustentable en relacion con diferentes aspectos del derecho 
de derechos humanos, tales como: el fortalecimiento de lasinstituciones 

s, en particular aquellas relacionadas con la ad~inistraci6n 
de la justicia33

; la adaptacion constante de los mecamsmos de las 
Unidas en el campo de los derechos humanos a las necesidades actuales 
de la proteccion (buscando especialmente mejorar su coordinacion y 

1 Ia concertacion internacional para asegurar el bienestar economico, 
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social y cultural de las poblaciones indigenas fundamentada en la 
discriminaci6n, su participaci6n total y libre en todos los aspectos de la 
su disfrute de los beneficios del desarrollo sustentable35

; y el pleno e 
por la mujer de todos los derechos humanos como cuesti6n prioritaria. AI 
la importancia de la «integraci6n y plena participaci6n de la mujer como 
beneficiaria del proceso de desarrollo» ,la Declaraci6n de Viena reitera 
«los objetivos fijados sobre la adopci6n de medidas globales en favor de la 
la Declaraci6n de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el capi 
Agenda 21» aprobada por la CNUMAD en 199236• 

Cierto es que en el pas ado nose ha dado suficiente a tendon ala 
de los derechos econ6micos, sociales y culturales. Por·eso noes de 
la reciente Declaraci6n de Viena haya prestado especial atenci6n a los 
Declaraci6n afirma categ6ricamente que «debe hacerse un esfuerzo 
para garantizar el reconocimiento de los derechos econ6micos, so dales y 
a niveles nacional, regional e internacional»37

• La Declaraci6n condena las 
violaciones y los obstaculos al goce pleno de los derechos humanos en 
partes del mundo, tales como, inter alia, «la pobreza, el hambre y otras 
de los derechos econ6micos, sociales y culturales». Pjde a los ....... ..,,, ........ .v. 

abstengan de adoptar medidas unilaterales que impidan la plena 
derechos humanos, «en particular el derecho de toda persona a un ni 
adecuado para su salud y bienestar, incluidas la alimentaci6n y atenci6n 
la vivienda y los servicios sociales necesarios»38

• En particular, la 
exhorta ala comunidad internacional a que «haga cuanto pueda para ali 
de la deuda externa de los paises en desarrollo a fin de complementar los 
que despliegan los gobiernos de esos paises para realizar plenamente los 
econ6micos, sociales y culturales de sus pueblos»39

• 

Pero la Declaraci6n nose detiene ahi: indica «otros metodos» que 
examinar en aras de fortalecer el disfrute de los derechos econ6micos, 
culturales, tales como «un sistema de indicadores para medir los avances 
realizaci6n de los derechos» enunciados en el Pacto Internacional de 
Econ6micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas40

• Asimismo,la 
insta ala Comisi6n de Derechos Humanos deN aciones Unidas, en cola 
el Comite de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, a que «siga 
la elaboraci6n de protocolos facultativos» del Pacto Infernacional de 
Econ6micos, Sociales y Culturales41

• En la actualidad, el Comite de 
Econ6micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas analiza un 
protocolo adicional que conte~pla la adopci6n de un sistema de pe 
comunicaciones (sobre supuestas violaciones de los derechos humanos) 
marco del Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y 
similar al que opera bajo el Protocolo Facultative del otro Pacto 
Derechos Civiles y Politicos). 

IIDH 275 

tendencias recientes 

hace cuatro afios el Programa deN aciones Unidas para el Desarrollo 
viene desarrollando el concepto del desarrollo humano, el cual ha de 

con el derecho al desarrollo como un derecho humano. Muy significativo 
de que, a cuatro afios de la formula cion de este derecho en la Declaraci6n 

de Naciones Unidas, el PNUD se haya abocado a una revaluaci6n de las 
de las tres «Decadas para el Desarrollo» anteriores de la ONU. El viraje 

se dio con el primer informe sobre desarrollo humano del PNUD, Desarrollo 
1990. Despues de poner en tela de juicio la conveniencia de usar 

estadisticos como el Producto Nacional Bruto (PNB) para medir el 
adecuadamente, paso a considerar otros aspectos mediante la adopci6n 

ce llamado el Indice de Desarrollo Humano (IDH) compuesto de tres 
,...,...,.,,ro..: claves - longevidad (esperanza de vida), conocimientos (educaci6n) 

(nivel de vida decente) - con el fin de proporcionar una medici6n mas 
progreso humano42 • 

desarrollo humano se entendi6 originalmente, entonces, como «un proceso 
se amplian las opciones del ser humano» con el fin de lograr una vida 

y saludable, la adquisici6n de conocimientos y acceso a los recursos 
para lograr un nivel de vida decente43

• En su informe para 1990, el PNUD 
que, dada la grave amenaza que representaba la pobreza, el concepto de 

sustentable- al ser «mucho mas amplio que el de la protecci6n de los 
naturales y del medio ambiente ffsico»- ademas deberia incl uir el «desarrollo 
futuro»44

• Pronto qued6 claro que al nuevo indice IDH habria que agregar 
del progreso humano, tales como la libertad humana y los 

logrados en el ambito cultural. Fue asi como el segundo informe anual 
humano del PNUD (1991) propuso un nuevo indice de libertad 

permitiria la evaluaci6n de la misma ala luz de los derechos humanos45 • 

dos informes sobre desarrollo humano, entonces, fijan como una 
la satisfacci6n de las necesidades humanas basicas como la nutrici6n, la 
la atenci6n medica basica y la educaci6n, a las cuales agregan la libertad 

y acci6n. Entendido de esta manera, el desarrollo humano viene a ser 
mediante el cual se amplla la gama de oportunidades de los individuos, 

una vida prolongada y saludable, con acceso a la educaci6n y a los 
necesarios para lograr un nivel de vida decente. 

sfntesis, seguri esta conceptualizaci6n, el desarrollo humano busca amp liar 
de opciones de las personas. Al integrar los indicadores de educaci6n, 

os, el indice IDH constituye un nuevo criterio para la evaluaci6n del 
humano que nos permite medir el desarrollo de una manera tal que no se 

tea la busqueda del crecimiento econ6mico; o sea, nos ofrece una 
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medicion mucho mas comprensiva que simplemente el PIB (informe 
Pasando al plano internacional, el tercer informe sobre desarrollo h 
destaca la desigualdad agravada de las condiciones competitivas entre 
ricos y pobres en el mercado internacional. Por ende, plantea el 
una red de seguridad social para los necesitados y consultas globales 
un nuevo «pacto internacional» sobre desarrollo humano, el cual 
humano en primer Iugar en las politicas nacionales y la cooperacion 
para el desarrollo47

• En realidad, la perspectiva de los informes del PNUD 
que la Declaracion sobre el Derecho al Desarrollo de Naciones Unidas 
coloca el concepto del desarrollo humano en la esfera de los derechos 
enfatiza la interrelacion entre los derechos politicos, economicos y "'-'''-H'' ... 

Este nuevo concepto de desarrollo humano tiene repercusiones 
proteccion ambiental. Tal y como se advierte en el informe del PNUD 
pobreza es una de las mas serias amenazas contra la continuidad del en 
y la sostenibilidad de la vida humana. Noes mera coincidencia el que la 
de los pobres vi van en las «areas mas vulnerables desde el pun to de vista 
el80% de los pobres en America Latina, el60% en Asia y el50% en Africa 
«tierras marginales» caracterizadas por una «baja productividad» y 
susceptibilidad ala degradacion ambiental»49• El desarrollo sustentable 
nuevo concepto que, ademas del crecimiento economico, abarca el 
justicia y oportunidades para todos y toma en cuenta, aparte de la 
ambiental, la proteccion de la vida humana y las opciones humanas, a 
promover el desarrollo humano50• De modo significativo, el desarrollo 
resalta el hecho de que los temas sociales y ambientales no pueden 
hecho, deben ser abordados en forma conjunta. 

Lo que es mas, el concepto de desarrollo humano plan tea do por el 
vincula directamente con el tema de la aplicacion de los derechos 
Ademas de que no se limi ta a ciertos sectores sociales (tales como la cu Ln_a._. 

salud), el desarrollo humano apunta ala necesidad de desarrollar las 
humanas; la misma libertad - en una democracia - constituye un 
esencial del desarrollo humano. Segun el PNUD, las fuentes de 
deben limitarse a los «aspectos negativos» (como violaciones de los 
humanos), sino que deben incluir tambien las respuestas y logros de cada 
esta area. El desarrollo humano y la libertad y participacion 
estrechamente interrelacionados, pero en este amplio enfoque debe 
igualmente la situacion de los derechos economicos y sociales51 . Este 
analizado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 y d 
proceso preparatorio. La resultante Dedaracion y Programa de Accion de 
sefialar la necesidad de fortalecer la trilogia, democracia/ desarrollo/ 
humanos, exige la eliminacion de la pobreza absoluta y la exclusion social 
alta prioridad. El agravamiento de la pobreza incide directa y negativa 
derechos humanos, representa un estado de necesidad en que no existe la 
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ultima instancia constituye una denegacion de los derechos humanos en 

cuarto y mas reciente informe sobre desarrollo humano del PNUD, el de 
que «aunque en los tres ultimos decenios ha habido logros importantes 

al desarrollo humano, la realidad es que todavia sigue excluyendose a 
gente». Mas de 1.000 millones de personas en todo el mundo siguen 

la pobreza absoluta, y el 20% mas pobre se encuentra con que el 20% 
goza de un ingreso que es 150 veces superior al suyo52 • A pesar de ello, sin 

«Se estan abriendo ventanas nuevas de oportunidades»: por ejemplo, 
por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial y gracias al fin de la 

el gasto militar global empieza a disminuir, la nueva motivacion debe 
truccion de sociedades fundamentadas en las necesidades humanas 

la lucha contra la «pobreza global», ya que «la pobreza en cualquier parte 
una amenaza a I a pros peri dad en cualquier parte» 53

• Noes de sorprenderse 
para 1993 se haya concentrado en la participacion (a traves de 

gobiernos y organizaciones comunitarias) como un elemento esencial 
o humano; una vez mas, «la pobreza constituye un enorme obstaculo 

sea dentro o entre naciones»54 • 

bien los informes anteriores del PNUD (1990-1992) se centraron en los 
s del desarrollo del pueblo (inversion en capacidades humanas) y a 

pueblo (asegurar que el crecimiento economico se distribuya amplia y 
, el ultimo (el de 1993) se centra en el desarrollo por el pueblo (dar a 

oportunidad de participar)55
• Las consecuencias de colocar al publico en el 

del cambio politico y economico - anticipando las preocupaciones de la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social- son considerables y desaflan los 

tradicionales: se pasa, por ejemplo, de la seguridad de las naciones a la 
de los pueblos (alimentacion, empleo, medio ambiente seguro), de viejos 

de desarrollo a nuevos modelos de desarrollo humano sustentable, de 
modos de cooperacion internacional a nuevas formas de la misma 

directamente en las necesidades del pueblo56• 

la misma manera, debe colocarse un nuevo enfasis en la capacitacion 
t») del pueblo y el fortalecimiento de la democracia, (con la poca 

de que se detenga en las fronteras nacionales)57, factores que inciden 
en la proteccion ambiental y de los derechos humanos y en el 

sustentable. De hecho, las practicas democraticas no pueden contenerse 
de fronteras nacionales; deben ser seguidas a nivel internacional por todos 

y organismos financieros internacionales, al asumir la responsabilidad de 
la recesion economica y el desempleo y su impacto negativo sobre los 
economicos, sociales y culturales58

• El desarrollo sustentable y la vigencia 
derechos humanos - en particular de los derechos economicos, sociales y 

los cuales en gran medida no recibieron suficiente atencion en el pas ado 
perseguirse conjuntamente. 
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b) Grupos vulnerables: de la satisfacci6n de necesidades bdsicas a la 
(«empowerment») 

La estrecha relacion entre el desarrollo y los derechos humanos es 
por la realizacion no solamente de la mayoria de los derechos ...,,,~.,,..,.....,. 
y culturales, sino tambien, por ejemplo, por la del derecho fundamental 
(que abarca las condiciones de vida), para la cual se requiere que los 
medidas tanto negativas como positivas en favor de la preservacion de Ia 
su dimension mas amplia, un derecho tan fundamental pertenece ala 
esferas,la de los derechos politicos y civiles y Ia de los derechos 
y culturales, demostrando asila indivisibilidad de todos los derechos 
un derecho intrinseco de todos los seres humanos y de los pueblos y se 
esta manera con el derecho al desarrollo como un derecho humano. Una 
de estas articulaciones se encuentra en el concepto del desarrollo 
ultimo sefiala los que tienen especial necesidad de proteccion (mejores 
de vida) y las generaciones futuras; el proceso democratico, al 
participacion publica, se convierte en una condicion indispensable para 
desarrollo sustentable. 

Noes de sorprenderse que, a partir de la CNUMAD,los paises en 
hayan intentado vincular sus compromisos en relacion con temas "'""JlJ£UC' 

meta de erradicar la pobreza. Tanto la Conferencia de Rio de 1992 como la 
de 1993 tomaron en cuenta la situacion de los grupos vulnerables que 
especial necesidad de proteccion. Esto se refleja en pas a jes pertinentes de do 
claves como la Agenda 21 (1992) y la Declaracion y Programa de Accion 
(1993). AI concentrar su atencion en los grupos vulnerables 
conformados por los sectores mas pobres de la sociedad), su preocupacion 
es la satisfaccion de las necesidades basicas de los seres humanos59 y, a 
la promocion de la capacitacion («empowerment») de las personas. 
debe pasar desapercibido el hecho de que los derechos ya reconocidos 
categorias de personas protegidas que pertenecen a los grupos 
tienen especial necesidad de proteccion (como, por ejemplo, los ..... , .... n•u 

mujeres, los nifios, los discapacitados, los trabajadores,los refugiados,los 
deben abordarse en el entendido de que complementan los derechos 
en los tratados generales de derechos humanos, con elfin de lograr un 
de proteccion. 

Podria afirmarse que, dado el fenomeno del agravamiento de la po 
en la actualidad afecta una proporcion importante de la humanidad, hay 
alia de la satisfaccion de necesidades basicas (especialmente en lo que a 
vulnerables o mas marginados se refiere) y buscar nuevos modelos de 
que favorezcan la reduccion y erradicacion de la pobreza y la cons 
desarrollo sustentable. La experiencia en lo que ala promocion y ,_..,..,.., .. a,,...rHrn 

derechos humanos se refiere no se ha limitado, sin embargo, ala sa 
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basicas. Como ya se ha indicado, ha ido mucho mas lejos que eso, hacia 
en los pianos civil, politico, economico, social y cultural. Ademas, 

on de necesidades basicas noes una caracteristica exclusiva del campo 
s humanos, sino que mas bien com(m al desarrollo sustentable y a los 

humanos. Yla agenda internacional de derechos humanos se ha expandido 
te (v.g., con la incorporacion del derecho al desarrollo- infra) y por 

ha acercado mucho mas ala del desarrollo sustentable. La erradicacion 
extrema o absoluta es un imperativo tanto del desarrollo sustentable 

los derechos humanos. 

convocar una Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social para marzo de 
nhaguen, la Resolucion 47/92 de diciembre de 1992 de la Asamblea 

de Naciones Unidas identifico como los temas principales que deberian 
en la misma: el alivio y la reduccion de la pobreza, la expansion del 
ductivo y el mejoramiento de la integracion social (particularmente lade 
mas marginados). Sus objetivos incluyen: colocar las necesidades 

en el centro del desarrollo, identificar problemas comunes de los grupos 
os o marginados socialmente, movilizar recursos para el desarrollo 

niveles local, nacional, regional e internacional) y asegurar el suministro 
de servicios sociales para los mas marginados. La recien concluida 

sesion del Co mite Preparatorio de la Cumbre Mundial (Nueva York, enero 
11 de 1994) discutiolos elementos que deberian incluirse en el proyecto 

cion y el programa de accion a ser adoptados en la Cumbre y sefialo la 
en cuanto a una nueva agenda de desarrollo social se refiere, de 

que el centro de todo desarrollo debe ser el ser humano. 

visperas de la Conferencia Internacional sobre Poblacion y Desarrollo 
994), seguramente se abordara el problema de la persistencia de las graves 

en las condiciones de vida en diferentes partes del mundo60
, tomando 

que «el enfoque de cualquier estrategia de desarrollo sustentable debe ser 
humana»61 • Un informe presentado recientemente a la Comision de 

Humanos de Naciones Unidas destaca la «considerable complejidad y 
de las tareas apremiantes de «monitorear la pobreza, desarrollar la 

una linea de pobreza para diferentes paises, producir perfiles de pobreza 
de den paises en desarrollo y delinear politicas exitosas contra la pobreza 

de las que han fracasado»62 • 

una perspectiva histodca, vale la pena recordar que en la decada de los 
se dio enfasis al desarrollo economico internacional a fin de superar el 
· de los desequilibrios y la alta concentracion de ingresos. En los afios 

se dio prioridad ala satisfaccion de las necesidades humanas basicas y la 
mediante el crecimiento economico. En los afios ochenta se aumentaron 

,~--~~uaciones por los efectos del ajuste estructural sobre las necesidades 
y las condiciones de vida. Ahora en la decada de los noventa se perfila un 
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consenso global sobre el alivio y la erradicaci6n de la pobreza y el 
humano sustentable63

• De hecho, no hay duda de que la necesidad de 
~ondiciones de vida de la poblaci6n se ha convertido en la actualidad 
1mportante. El desarrollo debe abarcar la sostenibilidad ambiental 
social y el fortalecimiento de instituciones democraticas ' 
Dentro de este marco,la reducci6n y erradicaci6n de la pobreza es un 
envergadura: la educaci6n y el conocimiento -la capacitaci6n de las 
claves para la persecuci6n y consecuci6n del desarrollo humano 

c) El reconocimiento y la cristalizaci6n del derecho al desarrollo como 
humano 

Una tendencia reciente muy importante tiene que ver con el 
desarrollo como un derecho humano. La Carta Africana sobre los 
Humanos y de los Pueblos (1981) dispuso que todos los pueblos tienen 
desarrollo econ6mico social y cultural (articulo 22). Por su parte, la 
sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 de N aciones Unidas no s6lo 
persona humana como el «sujeto central del desarrollo»64, sino tambien 
derecho al desarrollo como un derecho humano inalienable de «todos 
humano~ y t?dos lo~ pueblos»65

, en virtud del cual estan «facultados para 
en, contnbmr a, y d1sfrutar del desarrollo econ6mico, social, cultural y 
el que «puedan realizarse plenamente» todos los derechos h 
recientemente, tanto la Conferencia de Rio de 1992 como lade Viena de 
hecho aportes decisivos ala cristalizaci6n del derecho al desarrollo. 

La Declaraci6n sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) es 
al a~irrr:ar que «el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que 
eqmtatlvamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 
presentes y futuras» (Principio 3). Asimismo, la aprobaci6n de la 
secci6n sobre el derecho al desarrollo como un derecho humano en la 
y Programa de Acci6n de Viena (1993) constituy6 un avance 
ejercicio de la elaboraci6n y adopci6n del documento. De modo 
Declaraci6n de Viena endos6 (parte I, parrafos 10 - 11 y parte II, 
disposiciones claves de la Declaraci6n sobre el Derecho al Desarrollo 
Ademas, advirti6 (parte I) que la falta de desarrollo no podra in 
justificar la privaci6n de los derechos humanos internacionalmente 
(parr. 10), y que «el derecho al desarrollo debe realizarse a fin de s 
equitativamente las necesidades ambientales y de desarrollo de las ..... £> .. ,£) .. ~ 
presentes y futuras» (parr. 11)67. Agreg6 (parte II) que deberian eliminarse 
obstaculos a la realizaci6n del derecho al desarrollo (parr. 72). 

A partir de la Declaraci6n de 1986 de Naciones Unidas, qued6 claro 
sujetos activos o beneficiarios del derecho al desarrollo son los seres h ... u .... ··

pueblos, y que los sujetos pasivos son los responsables de la realizaci6n 
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con especial enfasis en las obligaciones adquiridas por los Estados en 
vidual y colectiva. Las medidas previstas para esta realizaci6n abarcan 

nacional como el internacional69
• La importancia de esta tendencia 

reconocimiento o afirmaci6n del derecho al desarrollo como un «derecho 
inalienable»70

• Por lo tanto, su realizaci6n puede considerarse 
dentro del ambito del derecho internacional de derechos humanos, 

Declaraci6n de Naciones Unidas hace referenda en su preambulo a los 
pertinentes de Naciones Unidas y sus organismos especializados. 

lizaci6n de este derecho se podrfa considerar la utilizaci6n de los 
desarrollados en el campo de los derechos humanos, tales como, v.g., 

de informes, el monitoreo (por un grupo de trabajo o un relator especial) 
uv•c.~v que evidentemente resultan de la condici6n de subdesarrollo (que 

teen la realizaci6n del derecho al desarrollo), la realizaci6n de 
detallados (identificando problemas relacionados con ciertos derechos 

y sociales, por ejemplo ,los referidos ala salud,la vivienda,la educaci6n)71 • 

hay duda de que en este memento (principios de 1994) se ha llegado a una 
va mas alla de la simple formula don de este derecho. Al ser consagrado 

· de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y por la 
y Programa de Acci6n de Viena de 1993, este derecho ha entrado en el 

derecho internacional positive de los derechos humanos. En todo caso, 
ser el significado de la Decision 48/141 del20 de diciembre de 1993 de 

a General deN aciones Unidas, mediante la cual se cre6 el puesto del Alto 
para los Derechos Humanos. En su preambulo, inter alia, se afirma 

al desarrollo es un derecho universal e inalienable que constituye 
tal de los derechos de la persona humana». 

Declaraci6n sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 de Naciones Unidas 
oportuno resaltar que, a fin de promover el desarrollo, deberia darse 

y urgente consideraci6n a la realizaci6n de los derechos civiles, 
econ6micos, sociales y culturales (dada su indivisibilidad e 

), y que la observancia de ciertos derechos humanos no justifica la 
de otros. De la misma manera, todos los aspectos del derecho al 

son indivisibles e interdependientes y cada uno de ellos debe ser 
en el contexte del conjunto de ellos (articulos 6(2), 9(1) y preambulo). 

'~'V''-UJ.LJ.t;J. to del derecho al desarrollo como un derecho humano por la 
de Naciones Unidas s6lo viene a reforzar otros derechos humanos 

con anterioridad. Ademas, ha contribuido a centrar la atenci6n sobre 
y protecci6n de los derechos que pertenecen, ala vez, a individuos y 

humanas, asi tam bien como ala busqueda prioritaria de soluciones 
s generalizadas, manifiestas y flagrantes de los derechos humanos. 

·-u .............. uJ. del derecho al desarrollo como un derecho humano se debe en gran 
ala perspecti va global perseguida por las N aciones Unidas, inspirada en los 
fundamentales que se han dado en la asi Hamada sociedad internacional 
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contemponinea (inter alia, la descolonizacion, la capacidad de des 
el crecimiento demognHico,la sostenibilidad ambiental,los patrones de 
y consumo, los imperativos de la equidad social y la readecuacion 
mundial en la epoca despues de la guerra friaf2

• 

En el contexto de las iniciativas de desarrollo, el derecho al 
refuerza los derechos existentes y consider a que nose pueden invocar los 
requisitos del desarrollo material en un intento de justificar la 
restricciones al ejercicio de los derechos humanos garantizados. El 
derecho al desarrollo siempre era aumentar, y nunca restringir, los 
preexistentes. Esto es asi dada la naturaleza complementaria de todos 
humanos. De la misma manera, todos los aspectos del derecho al 
interdependientes y de ben considerarse en el contexto del con junto de 
tanto, cualquier denegaci6n del derecho al desarrollo trae consigo 
adversas para el ejercicio tanto de los derechos civiles y politicos, 
derechos econ6micos, sociales y culturales. El reconocimiento y 
derecho al desarrollo solo pudo haberse emprendido a la luz de la 
concepcion e indivisibilidad de los derechos humanos. El 
presenciamos en la actualidad nose trata de una sucesi6n J.maginaria 
sino mas bien de una acumulacion, expansion y fortalecimiento de 
humanos ya reconocidos73

• 

d) La vindicaci6n de los derechos econ6micos, sociales y culturales 

Falta por considerarse un ultimo punto, a saber, las tendencias 
relaci6n con la implementaci6n internacional de los derechos e 
y culturales. La antigua dicotomia entre los derechos civiles y 
derechos econ6micos, sociales y culturales fue super ada hace ya mucho 
aceptacion generalizada a partir de la I Conferencia Mundial de Derechos 
(Teheran 1968) de la doctrina de la indivisibilidad o interrelaci6n de 
derechos humanos desempefi6 un papel decisivo en esta evoluci6n. Fue 
perspectiva global del tema la que estimul6, en afios recientes, la 
protecci6n mas efectiva de los derechos econ6micos, sociales y cui 
cuales nose habia dado suficiente atenci6n, en gran medida, en el pasa 

A nivel regional, en el continente africano la Carta Africana de 
Humanos y de los Pueblos de 1981 incluye estas dos amp lias categorias de 
mas los derechos de los pueblos, en un solo mecanismo de aplicaci6n 
(articulos 46-59 y 62). En el continente europeo, se considero la ..-vc•~~···· 

incorporar algunos derechos economicos, sociales y culturales en la 
Europea de Derechos Humanos hacia finales de los afios setenta ( 
838 de 1978 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa), pero 
mas tarde prevaleci6 una soluci6n distinta: la adopci6n del Primer 
Carta Social Europea de 1987, mediante el cual se ampli6 el alcance de los 
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Mas recientemente, en enero de 1993, el Comite de Ministros presento 
Parlamentaria del Consejo de Europa un proyecto de Segundo 

a Ia Carta Social Europea con el fin de establecer un procedimiento de 
internationales que mejoraria la «participaci6n de sectores de la sociedad 

ones no gubernamentales»74
• 

continente americano, la adopcion del Protocolo Adicional a la 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Sociales yCulturales vino allenar un vado en elsistemainteramericano 
...... u.vu en relacion con los derechos economicos, sociales y culturales. Este 

dispuso que el derecho a la educaci6n (articulo 13) y el derecho a 
(derechos sindicales) (articulo 8(1 )(a)) tam bien podrian implementarse 

el sistema de peticiones (articulo 19) creado bajo la Convencion Americana, 
que para los demas derechos se podria usar el sistema de informes. Si bien 

todavia no ha entrado en vigor (por la falta de suficientes ratificaciones), 
es posible vigilar los derechos econ6micos, sociales y culturales por 

de la presentacion y examen de los informes y estudios previstos en el 
42 de la Convencion Americana75

• En realidad, el Informe Anual para 1991 
6n Inter americana de Derechos Humanos contiene indicaciones de que 

uesta a examinar mas de cerca la situaci6n referente a los derechos 
sociales y culturales en los Estados Partes en la Convenci6n Americana76 • 

nivel global, desde que comenz6 suslabores en 1987hasta ahora, el Comite 
Econ6micos, So dales y Culturales deN aciones U nidas, se ha empefiado 

(racionalizar y simplificar) el sistema de informes creado dentro del 
del Pacto Internacional de Derechos Econ6micos Sociales y Culturales, y 
con mayor precision Ia sustancia de los derechos consagrados en el mismo. 

ha mostrado un interes especial en los «sectores mas vulnerables» de la 
y ha sefialado el «contenido minimo» de cada uno de los derechos 

en el Pacto77 (a la luz de la realidad de cada pais). Este contenido 
hade tomarse en cuenta con mas fuerza aun en los periodos de recesion 

y durante la ejecucion de cada fase de proyectos de desarrollo y medidas 
estructural, a fin de dar prioridad a la proteccion de los «derechos de los 

y vulnerables»78 y de los «grupos marginados»79
• 

Asimismo, el Comite ha analizado (debates de 1991) la utilizaci6n de 
s econ6micos y sociales adecuados a fin de lograr un balance entre los 
de «cantidad» y- sobre todo- «calidad», con elfin de reflejar mejor la 

de los derechos humanos. Ademas, al elaborar nuevas directrices para 
(en 1991), el Comite se encarg6 de que se incluyeran indicadores de las 

·.~ . ..,., .. ~"'de vida (v.g., en lo que se refiere a los derechos a vivienda adecuada, 
fisica y mental, educaci6n) no solamente de la sociedad en su conjunto sino 

de ciertos grupos, especialmente los mas vulnerables. Y a partir de su sexta 
sesiones (1991-1992), el Co mite viene estudiando un Proyecto de Protocolo 
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Facultativo al Pacto cuyo objetivo es el establecimiento de un sistema de 
o comunicaciones que aseguraria la justiciabilidad de los derechos 
sociales y culturales (ode algunos de ellos, que se expandirian en forma 
con base en la doctrina de la interdependencia e indivisibilidad de 
derechos humanos80 • 

Los «comentarios generales» elaborados por el Comite de 
Economicos, Sociales y Culturales hasta el momento se han centra do en 
el mejoramiento del sistema de informes establecido por el Pacto, 
asistencia tecnica internacional,las «obligaciones minimas» que impone 
derecho a vivienda adecuada, y los derechos de los ancianos. En su 
Comentario General No. 3 (1990) sobre la naturaleza de las o · 
Estados Partes bajo el Pacto, el Comite manifesto su opinion de que «a 
Parte le corresponde la obligaci6n minima basica de asegurar que se 
cuando menos, los niveles esenciales minimos de cada uno de los 
caso del no cumplimiento, el Estado en cuestion siempre tiene la o 
demostrar que se utilizo, o se intent6 utilizar, «el maximo de los recursos 
a fin de cumplir con sus obligaciones minimas. La expresion «el 
recursos disponibles» se encuentra en el articulo 2(1) del Pacto e incluye no 
recursos propios del Estado sino tambien, a criteria del Comite, los 
disponibles a traves de la cooperacion y asistencia internacionales para la 
de los derechos consagrados en el Pacto (articulos 11, 15, 22 y 23 del p 

Si bien, por un lado, el Pacto dispone sobre la realizacion nrnara'""' 

derechos consagrados en el mismo, el Comite observo que, por otro 
una serie de obligaciones de efecto inmediato, a saber: a) la obligacion de 
medidas» progresivamente una vez entrado en vigor el Pacto (articulo 2 
compromiso de garantizar el ejercicio de los derechos protegidos «sin dis 
alguna»; c) la aplicabilidad «inmediata» de ciertas disposiciones para los 
judi dales y otros que forman parte de los sistemas juridicos nacionales 
7(a)(i); 8; 10(3); 13(2)(a),(3) y (4); y 15(3)); d) la obligacion general de buscar 
permanente la realizaci6n de los derechos protegidos sin medidas re 
tiempos de crisis economica o recesion y procesos de ajuste, la o 
proteger a los sectores mas vulnerables y miembros de la sociedad por 
programas espedficos de costo relativamente bajo83 . 

Otra iniciativa a nivel del sistema de las Naciones Unidas ( 
Derechos Humanos y Subcomisi6n sobre Prevencion de Discriminacion y 
de Minorias) ha sido el uso creciente de relatores especiales (sobre 
derecho a alimentacion adecuada, por ejemplo)84 en relaci6n con ciertos 
economicos, sociales y culturales, con mandatos similares a los de los 
tematicos. En 1993, por ejemplo, la Comision de Derechos Humanos 
resolucion sobre el desalojamiento forzoso en la cual expreso su preo 
el hecho de que mas de 1.000 millones de personas en el mundo no tenian 
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a iba en aumento)- un grave problema que intensificaba el conflicto 
variablemente afectaba a los sectores mas pobres y marginados de la 

El enfasis subyacente de estas tendencias esta en la necesidad de la 
d de los derechos economicos, sociales y culturales. La denegacion o 

de estos ultimos, materializada, por ejemplo, en situaciones de pobreza 
afecta a los seres humanos en todas las esferas de sus vidas (incluyendo 
politica), con lo cual queda de manifiesto la interrelacion o indivisibilidad 

sus derechos. 

extraordinarias transformaciones que han ocurrido en el escenario 
han marcado estos primeros afios de la decada de los noventa como un 

de gran densidad politica caracterizado por una profunda reflexion 
propias bases de la sociedad internacional. Estos afios que nos conducen 

nuevo siglo se caracterizan por una revaluacion global de muchos conceptos 
la consideracion de temas de relevancia global que afectan ala humanidad 

Este proceso ha genera do un dialogo y concertacion universales, tal y como 
tran las dos conferencias mundiales importantes que se han realizado 

momento: la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
(Rio de Janeiro, 1992) y la II Confer en cia Mundial de Derechos 

(Viena, 1993). Tres conferencias mas tendran Iugar en el transcurso de los 
dos afios, a saber: la Conferencia Internacional sobre Poblacion y 
(Cairo, 1994),la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhaguen 

la IV Conferencia sobre la Mujer (Beijing, 1995). Los temas del desarrollo, 
on de necesidades humanas basicas,la capacitacion de las personas y la 

de una proteccion mas eficaz de los derechos economicos, sociales y 
(los cuales en el pasado fueron en gran medida ignorados) ocupan un 

· en esta agenda y hasta el momento han sido objeto de atencion 

ha !leg ado a considerar que el desarrollo sus ten table abarca la erradicacion 
la satisfaccion de necesidades humanas basicas (el tema central de la 

21) y el mejoramiento de las condiciones socioeconomicas de vida. De 
el ana.Iisis de los temas ambientales y de desarrollo se ha centrado en estas 

El deterioro en las condiciones de vida de grandes sectores de la 
no solo resalta los vinculos entre el desarrollo y los derechos humanos, 

exige que se preste una mayor atencion ala satisfaccion de necesidades 
basicas y ala realizacion de los derechos economicos, sociales y culturales. 

estrecha entre el desarrollo y los derechos humanos queda de manifiesto 
~ .... ,,~.L•:u ... .Lvu no solamente de la mayo ria de los derechos economicos, sociales 

sino tam bien de derechos tan basi cos como el mismo derecho a la vida 
las condiciones de vida). 
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La Declaracion de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 
a los seres humanos en el centro de las preocupaciones con la 
desarrollo sustentable, mientras que la Declaracion y Programa de Accio 
de 1993 se aboca al desarrollo sustentable en relacion con distintos 
derecho internacional de los derechos humanos. Las consecuencias de 
seres humanos en el centro de la transformacion politico economica son 
y hacen necesaria una revaluacion de los conceptos tradicionales (v.g., 
desarrollo, seguridad, cooperacion internacional). El concepto de 
planteado por el PNUD, des tina do a ampliar las opciones de las persona 
se relaciona directamente con el tema de la observancia de los derechos 
El PNUD advierte, y con razon, que la pobreza constituye una grave 
medio ambiente y a la sostenibilidad de la propia vida humana. 

Tanto la Conferencia de Rio de 1992 como lade Viena de 1993 
cuenta la condicion y la necesidad especial de proteccion de los grupos 
y de los sectores mas pobres de la poblacion como un requisito 
desarrollo sustentable. Esto se refleja en el texto de la Agenda 21 y la 
de Viena de 1993, en lo que va desde la satisfaccion de las necesidades 
basicas ala promocion de la capacitacion de las personas en todas las 
actividad humana. La ampliacion de la agenda de los derechos humanos, 
la incorporacion del derecho al desarrollo, ha hecho que se asemeje en 
del desarrollo sus ten table. La reafirmacion del derecho al desarrollo enla 
de Rio de 1992 y la Declaracion de Viena de 1993, seguida por la decision 
dicieii).bre de 1993 de la Asamblea General de Naciones Unidas (que creo el 
del Alto Comisionado de las N ad ones Unidas para los Derechos 
hecho un aporte decisivo a su cristalizacion e insercion en el ambito del 
internacional positivo de los derechos humanos. 

Entre los objetivos de la proxima Cumbre Mundial para el 
de 1995 figura el de colocar a los seres humanos en el centro del desarrollo. 
sentido se espera que aborde los temas claves de la reduccion y el 
pobreza (y la expansion del empleo productivo), y que de realce ala 
social (en particular, de los grupos mas marginados). De la misma 
Comision sobre Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, creada para 
el seguimiento institucional a la CNUMAD, en su primera sesion sus 
junio de 1993) enumero entre los «elementos criticos de la sostenibilidad» Ia 
contra la pobreza y la cooperacion internacional para fomentar el 
sustentable en los paises en desarrollo (y polfticas nacionales conexas). 

Es alentador percibir un creciente reconocimiento de las obligaciones 
minimas relacionadas con los derechos economicos, sociales y culturales. En 
ala reivindicacion de estos, de particular relevancia han sido las recientes · 
o propuestas tendientes a: a) establecer un procedimiento de peticiones o 
relacionadas con ciertos derechos economicos, sociales y culturales; b) rauLv._,,.,. 
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el sistema de informes creado para monitorea.r estos derechos; c) de~ignar 
mayor uso de relatores especial~spara exar:'-mar aspectos de lo~ ~usmos. 

a concretar, estas medidas abnran el cammo para la consecucwr: ~e un 
en la implementacion internacional tanto de los derechos Cl~ll~s Y 

mo de los derechos economicos, sociales y culturales. En ultima 
~~to significaria que por fin se da~ia ~~a. e~~resion real y concreta, en la 
a la tesis de la interrelacion e mdivlslbihdad de todos los derechos 
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NOT AS 

1. Cf. World Commission on Environment and Development, =-"""'--~~!!ID 
Oxford, University Press, 1987, pp. 75-90,40, 43-66 y 8-9. 

2. Cf. Nagendra Singh, "Sustainable Development as a Principle of 
International La wand Development (ed. P. De Waart,P. Peters y E. Denters), 
Nijhoff, 1988, pp. 2-5. 

3. En la opinion de la Comision, para alcanzar el desarrollo sustentable se 
satisfagan las necesidades y aspiraciones del presente sin comprometer la 
las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 

4. 

5. 

Cf. el informe final del Simposio de Beijing sobre los Paises en Desarrollo y el 
Ambiental Internacional (agosto de 1991, copatrocinado por el PNUMA y el 
de Relaciones Exteriores de China, en colaboraci6n con las Naciones 
Sociedad China de Derecho Internacional), p. 5 (relatores A.A. Can~ado 
[Brasil] y A. Malhotra [India]). 

Cf. La Declaracion de Brasilia sobre el Medio Ambiente (adoptada por la 
Latinoamericana y del Caribe, VI Reunion Ministerial, marzo de 1989), 
American and Caribbean Commission on Development and Environment, 
Agenda (informe 1990), pp. 45 y 68. Sobre la interrelacion entre la 
degradacion ambiental, cf., v.g., PNUD, Desarrollo Humano: Informe 1991, 
PNUD/Tercer Mundo Ed., 1991, pp. 184-185; UNEP/Governing 
Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond, doc. UNEP /GC. 
Annex II, pp. 3-6, 21-22, 27,34 y 37. 

6. A.A. Can~ado Trindade, "Environment and Development: 
Implementation of the Right to Development as a Human Right", ~~= 
Sustainable Development and the Environment (ed. A.A. Can~ado 
Jose/Brasilia, IIDH/BID, 1992, pp. 43-50, y cf. pp. 39-65. 

7. Alexandre Kiss, "Sustainable Development and Human Rights", ~~= 
Sustainable Development and the Environment, cit. supra n. (6). pp. 31-34, y 
lo mismo se aplica en el caso de algunos derechos civiles y politicos, 
el Pacto de Derechos Civiles y Politicos de Naciones Unidas (1966) (ibid., p. 

8. Capitulo 6, parr. 2, 5, 13 y 23, y capitulo 3, parr. 4 y 8-9, y capitulo 7, parr. 16, 
30, 36, 45, 51 y 76. 

9. Capitulo 4, parr. 5 y 8, y capitulo 6, parr. 1, 18 y 32, y capitulo 7, parr. 4-5 y 
10. Capitulo 7, parr. 6.- En cuanto ala proteccion de grupos vulnerables en la 

del derecho internacional de derechos humanos y el derecho am bien tal 
cf. A.A. Can~ado Trindade, .!d1~~.!:!.1ill!!~~:JY!~~!.!!L~~:.!.E'!.f!!~~::: 
de Prote<;ao Internacional, Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., 1993, pp. 
95-96. 
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Kiss y A.A. Can~ado Trindade, "Two Major Challenges of Our Time: 
Rights and the Environment", Human Rights, Sustainable Development and 
-~~'""'""~ cit. supra n. (6), p. 289. 

~ill!.~~~~~~~~~~~~~~-'=-~~~ (Cartagena, 1988), Bogota, 
pp. 15-16; PNUD, Desarrollo sin Pobreza (II Conferencia Regional, Quito, 1990), 
PNUD, 1990, pp. 59, 69 y 63. 

La Erradicacion de la Pobreza Crltica en America Latina y el Caribe, Paris, 
~~,.,r-. 1988, p. 6, ycf. pp. 4-7;ycf. OEA,InformeAnualdelaComisioninteramericana 
~~ill§_!:!!!ffiill~ - 1979-1980' pp. 144-145. 

U., Committee on Economic, Social and Cultural Rights Report on the Fifth Session 
pp. 99, 101 y 104. 

Can~ado Trindade, op. cit. supra n. (10), pp. 96-97, y cf. pp. 99-112 (sobre la 
u::\..'\..lUJ.l de grupos vulnerables y la satisfaccion de las necesidades basicas del ser 

1, parr, 1-2; y cf. capitulo 8, parr. 2 y 4. 

7(a) y 2(b), respectivamente. 
Declaraci6n de Rio ademas hace referenda al derecho internacional humanitario 

·u._.,,uJ.c: ala protecci6n del medio ambiente (principia 24), ala protecci6n de la salud 
(principio 14) y a la interdependencia e indivisibilidad de la proteccion 

el desarrollo y la paz (principia 25) 

el ambito de estos ultimos, tambien hizo referenda al derecho internacional 
y expresamente a otras medidas acordes con el derecho internacional que 

considerarse para hacer frente ala "destrucci6n en gran escala" no justificada 
medio ambiente en tiempo de conflicto armado (capitulo 39, parr. 6(a)). 
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26. Cf. A.A. Can<;ado Trindade, op. cit. supra n. (10), pp. 120-121. 

27. El mandato de la Comisi6n fue establecido por la Asamblea General de 
Unidas en 1992 (47° sesi6n). 

28. Ademas de asegurar que se diera ese seguimiento, a la Comisi6n 
encomendada la tarea de considerar el progreso logrado en Ia 
Agenda 21 (a niveles nacional, regional e internacional) y el 
cooperaci6n internacional y Ia racionalizaci6n de la capacidad 
intergubernamental para la integraci6n de temas ambientales y de 

30. Cf. ibid., pp. 9-39.- A su vez, el Consejo Consultive de Alto Nivel sobre 
Sustentable, en su primera reunion (Nueva York, 13-14 de setiembre de 
abocarse a los siguientes temas: a) los vinculos entre el desarrollo econ6mico, 
politico en un mundo cambiante; b) nuevos enfoques al financiamiento y 
c) establecimiento de nuevas asociaciones entre las Naciones Unidas y otros 
actives en el campo del desarrollo sustentable. 

31. Parte I, parrafo 27. 

32. Parte II, parrafo 17. 

33. Parte I, parrafo 20. 

34. Parte II, parrafo 36. 

35. Parte II, parrafo 98. 

36. Parte I, parrafos 30-31. 

37. Parte I, parrafo 12. 

38. Parte II, parrafo 98. 

39. Parte II, parrafo 75. 

40. Cf. el informe del PNUD, Human Development Report 1990 Nueva York, 
pp. 1-113. El PNUD parte de Ia premisa de que el ser humano debe ser el centro 
desarrollo, y que el desarrollo humano es "un proceso en el cual se amplian las 
del ser humano"; segun el informe para 1990, al centrarse en las opciones, el 
humano se preocupa no solo por Ia satisfacci6n de necesidades basicas, sino 
por "el desarrollo humano como un proceso participative y dinamico"; ibid., PP· 
6 y 11. 
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., p. 10. 

el informe del PNUD, Desarrollo Humano: 1991 Bogota, PNUD, 1991, pp. 51-57, y 
PP· 17-235. 

siguiente informe (1991) analiz6 el tema de Ia financiaci6n del desarrollo humano 
el papel de los gobiernos). 

PNUD, Desarrollo Humano: Informe 1992, Bogota, PNUD, 1992, pp. 25, ~0 ~ 35, y 
PP· 21 y 85-112. Sobre la conveniencia de mantener el IDH separado del md1ce de 

.... ..,.,..r,.n polltica, cf. ibid., pp. 75-76. 

Ia instrumentalizaci6n de este nuevo concepto, cf. el informe para 1990, cit. supra 
pp. 29-33; el informe para 1991, cit. supra n. (43), pp. 59-80; y elinforme para 1992, 

~~==-c~~ pp. 29, 40 y 34. 

. PNUD, Report para 1992, cit. supra n. (45), pp. 20 y 47, y cf. pp. 27 y 45. 

Cf. ibid., pp. 39,69-72,77 y 83-84, y cf. p. 64; y cf. PNUD, Report para 1991, cit. supra n. 
pp. 51-52. 

, Human Development Report 1993, N.Y./Oxford, Oxford University Press, 
1 P• 1. 

Cf. ibid., pp. 1-8. 

Ibid., pp. 5-7, 23 y 34, y cf. pp. 45-46. En un pasaje significative, e~ informe para 1993 
observa que "con demasiada fre~uencia los seres hum~nos ha~ ~emdo que adaptarse a 
funciones preordenadas por teoricos de Ia ~c?nom1a, plamf1~adores del Estado y 
creadores de tecnologia. Un enfoque mucho mas mnovador cons1ste en empezar con los 
seres humanos, invertir generosamente en su educaci6n y en sus aptitudes h~cr:icas y 
ver cual es Ia mejor forma de liberar su energ!a y creatividad. Es necesario c~ns1derar 
a los trabajadores como creadores del desarrollo, y no como uno de sus res1duos. El 
empleo debe entenderse como un proceso deliberado de capacitaci6n y no como un 
mero producto secundario de Ia producci6n"; ibid., pp. 46-47. 

Alexandre Kiss y A.A. Can<;ado Trindade, op. cit. supra n. (11), p. 290. 
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57. 

61. Cf. ibid., p. 36. 

62. Articulo 2(1), y preambulo. 

63. Articulo 1. 

64. Articulo 1(1). 

65. En la misma secci6n, la Declaraci6n de Viena conclama a la aplicaci6n de 
convencionales contra el vertimiento ilicito de productos y desechos t6xicos y 
(por constituir una amenaza grave a los derechos humanos, ala vida y ala 
11). 

66. Principalmente los Estados, pero tam bien los seres humanos cf. articulos 3(1) 
2(2) y 8. 

67. Articulos 3(1), 4, 8 y 10. Sobre la identificaci6n de los obstaculos a superarse, cf. 
5 y 6(3) y el Preambulo. 

68. Articulo 1(1). 

69. A.A. Can<;ado Trindade, "Legal Dimensions of the Right to Development as 
Right: Some Conceptual Aspects", U.N. doc. HR/RD/1990/CONF.36, de 1 
Global Consultations on the Right to Development as a Human Right), pp. 

70. A.A. Can<;ado Trindade, "Legal Dimensions of the Right to Development ... 
supra n. (69), pp. 1-17. 

71. Cf. ibid., pp. 1-17. 

72. Conseil de !'Europe/ Assemblee Parlementaire, ~~~~~~~=-=~ 
Ministres a 1' Assemblee doc 6730, de 13.01.1993, pp. 1-13. 
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un estudio general del tema, cf. A.A. Can<;ado Trindade, "La question de la 
internationale des droits economiques, sociaux et culturels: Evolution et 

.... ~..,,r.., ... actuelles", 75/76 Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional 
pp. 13-41. 

OAS, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights -1991 
, OAS General Secretariat, 1992, pp. -287-305 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights -Report on the Fourth 
(1990), pp. 66-67. 

p. 88; y cf. doc. cit. infra n. (79), p. 86. 
, Committee on Economic, Social and Cultural Rights -Report on the Sixth Session 
), pp. 116-118. 

U.N., Committee on Economic, Social and Cultural Rights -Report on the Sixth 
(1991), pp. 88-90; U.N., Committee on Economic, Social and Cultural Rights

~~~'-"'----'="-'=--'--"'~'--'='-'=-~=- (1992), pp. 61 y 87-108. 

Committee on Economic Social and Cultural Rights Report on the Fifth Session 
p. 86, parr. 10. 

pp. 86-87, parr. 13. 

las iniciativas de Naciones Unidas (informes, estudios y simposios) sobre los 
econ6micos, sociales y culturales, cf. U.N., United Nations Reference Guide 

"-=~~'-"'-!..-'-"-"=~===New York, U.N., 1993, pp. 5-16. 

1993/77, adoptada por la Comisi6n en su 49Q sesi6n (en 1993). 
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intentar definir el concepto de educaci6n -pues es algo en lo que han 
hasta los gran des fil6sofos- me basta decir que esta tiene un componente 

tante de ciencia, pero igualmente otro,fundamental, de arte. Sin embargo, 
que la educaci6n esta mas cerca del arte que de ninguna otra cosa. 

bien he evitado tipificar las formas de educaci6n en derechos humanos 
. finalmente que esta debe ser participativa; me he centrado en una 

sobre cuales son los contenidos minimos que deberia tener un proceso o 
de educaci6n en dicho campo. 

principio hay un tema que siempre ha llamado mi atenci6n: la raz6n por la 
erechos h umanos reciben tal denominaci6n. Ami juicio, es te es un aspecto 

que debiera estar inscrito en cualquier programa o conferencia. En la 
he desagregado que seria lo esencial para el concepto de derecho y que 

de humano. 

el primero, considero que lo esencial es indicar el grado de exigibilidad 
o, sea con fuerza externa o estructurada. Esto es muy importante para 
de la moral y evitar que los programas en educaci6n de los derechos 

terminen siendo programas de recomendaci6n moral, cuya ultima acti vi dad 
a ser que los nifios lleguen a clase con los zapatitos limpios. 

porque al hablar de derechos se esta hablando de algo diferente ala moral, 
esencial es la autonomia de la voluntad. Yo puedo querer hacerle el bien 
y no lograrlo, pero he tenido la intenci6n y el acto moral es irreprochable. 

o puedo pensar que el otro es un absoluto infeliz, pero sino le hago 
obrando correctamente. 

, es imposible decir que el derecho y la moral se fusionan, ya que el 
es externo y la segunda interna. Ademas, el derecho ya tiene un poder 

-y asi hay que decirlo cuando se refiere a derechos humanos-, porque 
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no es por ser excelentes personas que hablamos de repartir amor a 
siniestra, sino porque creemos, dentro de un contrato social, que esto es 

Derechos universales 

En cuanto al concepto de humanos, (por que lo son? Tal 
incluso cuestionable. Si empezamos a reconocer derechos en otras Pc.r.a.-.• 

esta palabra seria historica y se trataria de derechos universales. En 
humanos, con una vision antropocentrica, significa que son uni 
invocacion a todos y a todas en todo tiempo y Iugar, ala primera, segunda 
edad, sin distincion de etnia (empleo deliberadamente esta palabra en 
"raza", por considerarla racista), genero (que utilizo por eleccion id 
ala palabra sexo que me parece biologicista, religion (por credo religi 

Sin embargo, aunque son derechos universales no siempre lo han 
Bloch, en su obra "El derecho natural", sefiala como en la Edad Media 
arbol en produccion ocasionaba una pena mas severa que matar a un 
gleba. En 1971 Olimpia de Gush fue guillotinada en Paris por defender los 
de la mujer: pedia colo carla declaracion de los derechos del hombre y del 
en femenino. Esta fue la gran tragedia. Yen la actualidad, por ejemplo, con 
hemos confirmado como muchos defensores de derechos humanos av 
de que a los pueblos indigenas no se les debe otorgar voto porque 
facilmente manipulados. 

Por lo tanto, decir humanos es decir universales y considero que un 
de educacion y derechos humanos no puede hablar de derechos del 
siglo XX existe una larga lucha de Eleonara Roosevelt para que digamos 
humana, derechos humanos. 

En contraste, hay una interesante definicion de Adolfo Hitler: "A Ia 
cristiana del infinito significado del alma humana, yo opongo con fria 
doctrina salvadora de la insignificacion de la nada del ser humano. 
ideologfa Hitler se embarco en un proyecto que ocasiono incontables p 
vidas humanas. 

Despues de explicar por que son derechos y por que son humanos 
esta crftica de lo humano, pienso que posteriormente existiran los de 
conejos y las conejas, del bosque, de la tierra ... -, propongo tratar la 
historica, pero con el objeto de mostrar la universalidad que prc)y,~ctamLu: 
hacer un tratado de historia, ni hacer historia del derecho, porque eso, 
universalidad, en un curso especializado, le interesa a muy pocos. Se trata 
de mostrar la universalidad, convencer sobre ella. 
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ten algunas pautas historicas que nose pueden excluir. Una, poco sefialada 
en la historia del derecho y los derechos humanos, es la del Codigo de 
por ser el primer codigo donde se regula la Ley del Talion. (Por que 

puede ser importante desde una perspectiva de derechos humanos? No 
ingen uamente consideremos aquello como una barbaridad de la antigiiedad, 

ley inhumana. No, porque era profundamente humanista, pues incluye 
de proporcionalidad de la venganza. Precisamente, el objetivo de 

asi, era que por lesionar un dedo al otro no le cortan la cabeza. Es el 
o de proporcionalidad de la venganza, donde ya se reconoce una especie 

universal. No es otra que lo que hoy sirve como medida para juzgar si 
no legitima defensa, la proporcion entre la agresion y la respuesta. 

duda hay ciertos valores supremos. Por razon, o hasta por induccion 
, si hallamos una estructura que se repite en todas las culturas se podria 
que es general. Por ejemplo, tal como hace Levi-Strauss para proponer 

versalla ley que prohibe el incesto. Otro ejemplo vendria del cristianismo, 
divina de la persona humana, la fraternidad universal y obligante de 
seres humanos, el decisivo anclaje en la trascendencia de la naturaleza 

.. Desde nuestra perspectiva occidental es estructural. Y la escuela clasica 
natural, tiene una idea de gran importancia para los derechos humanos, 

ato social. 

la linea historica, la otra propuesta es entrar al Siglo XX, explicandolo 
dos instancias, pues el haber tornado una perspectiva de historia 

exige una referenda al contexto regional latinoamericano. Ello debe 
segun el pais donde uno este ensefiando, pero he marcado como un hecho 

para toda America Latina la abolicion de la encomienda en las Cortes de 
1812. 

segundo para para exponer el mapa del mundo de los derechos humanos, 
e necesidad de los simbolos. Propongo utilizar 1948 para an dar este 

historico en el analisis sistematico. Al respecto, 1948 es el afio de la 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaracion 

de los Derechos Humanos. Este pun to de llegada, pero tambien pun to de 
de todos los convenios sobre derechos humanos, de la evoludon. 

desde la perspectiva actual, ala altura de 1993, podria afirmarse que en 
existfa nada: ni pactos de San Jose ni ningun otro, ni Corte Interamericana 

Humanos, ni Corte de Estrasburgo, ni Convencion Europea, ni Carta 
ni Declaracion Universal, ni Declaracion Americana. Hablamos de hace 
afios y es posible decir que a partir del 48 hay una explosion. Pero desde 
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los antecedentes historicos, podriamos afirmar que 1948 es un afio que 
Pero lque culmina?: todas estas diferentes tentativas de exponer la uni 
los derechos humanos. 

El modelo que propongo es el siguiente: 1948 es pun to de llegada y de 
y creo que es una imagen comprensible por todos, porque del norte al sur 
se habla de derechos humanos en America Latina,lo primero que se piensa 
Declaracion Universal. Olvidemos entonces los procedimientos especiales y 
la declaracion universal como lugar de partida para ensefiar los derechos h 
Se encontrara asi, y con gran sentido, que se trata de un afio esencial. 

La idea de utilizar 1948, donde hay una expresion normativa de los 
humanos, es que nos proporciona una grada para entrar al analisis de lo que 
en terminos de instrumentos. Es un analisis que tiene dos angulos muy 
que suelen confundirse al estudiarlos: el ambito de la tipologia de los 
humanos (que son en su expresion concreta) y el de los procedimientos 
mecanismos de proteccion. 

Como ordenar los derechos 

En cuanto a tipologia, pienso que uno de los grandes problemas en e 
es que usualmente se habla de los derechos humanos solo en general, y p 
se aborda la tipologia. Cuando asi ocurre, se emplea la doctrina de 
generaciones, que nos habla de una primera de derechos civiles y politicos; 
segunda de derechos economicos, sociales y culturales, y de una tercera de 
de los pueblos. 

Almismo tiempo, se dice que existe un principia de integralidad, es 
los derechos humanos no se pueden tomar aisladamente. Esto me p 
contradiccion en los terminos: una doctrina de las generaciones de los 
humanos se contra dice con una doctrina de la integralidad de los derechos 
Ademas, la teoria convencional de las generaciones es falsa, ya que por su 
rompe el principia de integralidad. 

Historicamente algunos convenios de la Organizaci6n Internacional 
son anteriores ala Declaraci6n misma, asi como lo son los derechos de los tra 
ydel trabajo. Por eso es imposible afirmar que los derechos ala educaci6n, el 
y la salud pertenecen a una segunda generacion. Estos fueron mas bien 
y cronol6gicamente los derechos educacionales y culturales se estable 
el principia. 

Pero, lCual ha sido el problema de la teoria convencional?: que 
propuesta didactica ala que despues se le fue dando caracter ontol6gico. 
una propuesta de como ordenar los derechos para ensefiarlos. 
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tamente la clasificacion de derechos humanos es variable, pero debemos 
coraje de apartarnos de la doctrina de las tres generaciones, que ademas en 

Latina sirve para que los derechos economicos, sociales y culturales sean 
ados. Como una forma de tipificar los derechos, propongo la pauta 

de asumir el tema a partir del principia de integralidad, haciendo la 
a entre derechos medios y derechos fines. 

los derechos humanos hay un valor supremo, que algunos consideran que 
d humana, pero que yo prefiero Hamar la plena realizacion de la persona 

Frente a este valor central todos los derechos se aplican juntos, pero unos 
cerca de esta finalidad esencial y otros son medios, no por ello menos 
s para conseguir dichos fines. Por ejemplo,la dignidad. Todos la tenemos, 

el sentido estricto es una condicion dentro del sistema por la condicion 
de ser humana. Mas noes en si misma un valor. 

libertad es un tipico derecho medio y adquiere sentido pleno cuando se 
hacia un fin. Tal vez a algunos les sorprenda, pero considero que el derecho 
una familia es un derecho medio, porque incluso la familia nos abandona. 
pun to esencial que es la plena realizacion de la persona humana, y la familia 

diversas formas historicas y se puede perder en un momenta. Es como si la 
fuera una manera de entrar ala fraternidad. 

o obstante, es necesario estudiar a cabalidad una propuesta clasificatoria a 
de las anteriores. Por ejemplo, el valor solidaridad esta mucho mas cercano 

.... u.._. ......... superior de los derechos humanos, pero tambien, como todos estos 
tiene una parte media, pues zcual es el objeto de que seamos solidarios si 

realizacion de la persona humana? Yen virtud de ello adquiere sentido 
a tener vivienda, salud, educacion, etc; es decir, bajo la solidaridad 

cobijar rnuchos derechos. Somos solidarios porque todos tenemos igual 
. Es una condicion plena. 

otra parte, en mas de seis afios que llevo trabajando en este campo, jamas 
un esfuerzo por clasificar los derechos humanos a partir de un estudio 
de los contenidos. Lo que veo repetir es la teoria de las tres generaciones, 
afia que la gente crea en ella tan ciegamente y permanezca tranquila. 

se siente gran alivio cuando podemos decir algo que parece ser lo rnismo 
otras palabras. Considero entonces que este es un trabajo fundamental, el 

una clasificacion, que desde luego puede ser variable, y a partir de una 
historica de derechos humanos se pueden clasificar de distintas maneras. 

asi como la claridad en la ensefianza de los derechos humanos es decisiva. 
deda que esta es "la cortesia del fil6sofo". La claridad es la cortesia de 

persona y cualquier profesion. Y es aca donde esta el gran pecado de los 
que trabajan en derechos humanos, pues en las Facultades de Derecho 
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hemos aprendido que entre mas elitista y criptico sea ellenguaje, mejor 
cobrar. Por ello somos un sector profesional rnuy reticente ala democra · 
conocimiento y nos tranquiliza bastante hablar de caducidad, prescripcion, 
ordinaria, sumaria, sumarisima ... Un verdadero error, pues estamos 
terminos que podriamos sustituir por otros mas simples, de manera que 
entiendan 

Sin duda el tema de las tipologias es apasionante, incluso estudiando 
derecho como es el derecho a la vida, que es un concepto claro y distinto. Y 
se empieza a analizar que es la vida, cuando empieza y cuando termina, el 
se torna muy polemico. 

Tarnbien es apasionante la antinomia que existe entre los derechos a 
cultura y la universalidad de los derechos humanos: como integrar 
como contestar la pregunta de si algunos pueblos indigenas violan los 
humanos cuando los padres ordenan el matrimonio de sus hijas. 

Su perspectiva internacional 

De otro lado, esta la parte tecnica: como funciona el engranaje · 
los derechos humanos. Aca se de ben en tender las categorias del derecho 
de los derechos humanos y los sistemas de proteccion. Ami juicio, siempre 
efectu~r unas distinciones previas, pues la ambigiiedad del tema se presen 
estas no se precisan. 

La primera de estas distinciones es la diferencia que existe entre una 
y una convencion, para evitar aquello de que si se violaron los derec~os 
sea plica la declaracion, pues no siempre es asi. La segunda, de s~m~ . 
es que en el derecho internacional de los derechos. human~s el pnnc1p10 
que los Estados eran los (micos sujetos de derecho mternacwnal, se v: q 
y la persona fisica, de carney hueso, se vuelve un sujeto que puede actlvar 
internacionales. 

En tercer lugar, esta lo relacionado con la doctrina de la pena. 
erroneamente, que la pena en el derecho internacional puede ser la. 
Levi a tan del derecho nacional. Surge entonces la objecion, tantas veces ret 
que el derecho internacional obliga menos. Por supuesto, pero se debe 
que, pues se fundamenta en principios de auto-obligacion, al menos por 

En cuanto al Sistema Interamericano, este hay que explicarlo en 
teorica distinguiendo las tres hipotesis de su funcionamiento. Y a partir 
entender la situacion diversa en que se pueda hallar un pais dentro del 
sistema. 
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se habla de lo universalla gente consider a que esto no posee aplicacion 
en su pais. Pero ya es tiempo de conocer la realidad. En America Latina la 

estafa ideologica a traves del derecho se genera porque en el derecho 
al se predican los derechos humanos, pero en la practica se aplica 

te el Codigo Civil. En otras palabras, que el derecho constitucional noes 
amente un derecho vigente. 

tonces, en America Latina es revolucionaria la aplicacion del derecho 
al, el cual tiene mecanismos concretos para hacerlo, siendo algunos de 

uso. Por ello,la manera decidida de "anclarse" en lo nacional es a traves 
constitucion politica. Y las constituciones de nuestros paises, unas mas 

as que otras, tienen en general sus sistemas. Es por ello que ciertos 
tos, como la accion de Habeas Corpus, de amparo o tutela, de 
tucionalidad, etc, deben ser explicados ala gente, sin importar que nivel de 
este cursando. 

a la participaci6n 

, Len virtud de que viven los derechos humanos? Creo que viven por la 
de los pueblos, por la lucha de las personas. Entonces, al descender por el 

del derecho constitucional, selecciono un aspecto para llegar ala gente (algo 
e cualquier programa de derechos humanos debe llegar): el derecho a la 

~-'"'-·H· .JJ. • Pues, si no nos instalamos en la participacion no somos sujetos 
y el tema para abordarla es el de los defensores de los derechos humanos. 

ellos he distinguido el Defensor del Pueblo porque lo entiendo como un 
historico fundamental en America Latina, que en este momento favorece el 

haga vigente el derecho constitucional. 

entonces que se debe apoyar la Defensoria del Pueblo, no para convertirla 
oficina nacional de quejas, sino porque dinamiza la vigencia al derecho 

y, por supuesto, los organismos no gubernamentales, que son el 
a traves del cual la ciudadania ejerce, o debiera ejercer, su derecho de 

da esta reflexion en torno ala ensefianza de los derechos humanos, quiero 
rla de una definicion que destaca con acierto el caracter social del ser 

:"Solo existimos con los otros y frente a los otros, nos.encontramos en los 
no nos conocemos sino por los otros". Erich Fromm. 0 esta hermosa frase 

supuesto recuerda la referenda a Fromm: II Amaras al senor tu Dios con 
coraz6n, con toda tu alma y con toda tu mente". Este es el mayor y primer 

nto. El segundo: II Amaras a tu pr6jimo como a ti mismo". 



MINUTA DIDACTICA DE APOYO A LA 
EXPOSICION PRECEDENT£ 

LQuien es nuestro pr6jimo? 

Pueden vivir lejos o cerca. 

Pueden tener hambre de paz o hambre de am or. 

Pueden ser desnudos necesitados de ropa 

o de conocimiento de la riqueza del amor de Dios hacia ellos. 

ser desalojados en busca de un cobijo de ladrillo y cemento 

o en busca de una casa hecha de amor en nuestro coraz6n. 

Madre Teresa de Calcuta 
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I TEMA: LOS DERECHOS HUMAN OS· 

OBJETIVO: aclarar la noci6n de "Derechos Humanos". 

derecho es ser titular de una facultad o de un poder de exigir. Este exigir 
moral, si es una demanda ala conciencia del otro. Este exigir es juridico, si 

demanda que se hace con apoyo o fuerza externa estructurada. 

una invocaci6n a todos y a todas en todo tiempo y lugar ... ala primera, 
y tercera edades ... sin distinci6n de etnia, genero, religion o de 

uier otra indole. 
contraste, en la Edad Media dafiar un arbol productivo era sancionado con 

rigor que quitarle la vida a un siervo de la gleba; Olympia de Gouche 
decapitada en la Francia de 1791 por hablar de los derechos de la mujer; y 

los tiempos presentes, muchos defensores de los Derechos Humanos han 
'""'''u'"'''-' que los indigenas no de ben votar porque podrian ser manipulados ... 

democratico de hombre es falso, porque es cristiano. El concepto 
sostiene que cada hombre es un ser soberano. Esto es una ilusi6n, un 

un postulado del cristianismo." (Karl Marx) 

cristiana del infinito significado del alma humana, yo opongo con fria 
Ia doctrina salvadora de la insignificancia y la nada del ser humano." 
Hitler) 

justo y honrado es aquel que mide sus derechos con la regia de sus 
(Jean Baptiste Lacordaire) 

que el hombre nos hiciese ciudadanos, la gran naturaleza nos hizo 
(James R. Lowell) 

convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer como 
to el principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada 

-~-u.._,, ... y de libre albedrio, y que, por tanto, el hombre tiene por si mismo 
y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su pro pia 

Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no 
· por ningun concepto." (Juan XXIII) 
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II TEMA: PERSPECTIVA HISTORICA DE LOS DERECHOS 

OBJETIVO: mostrar la "universalidad" de los Derechos Humanos. 

PAUTA TEORICA 

En el devenir hist6rico de los siglos y en las conceptualizaciones del pensamiento 
se ha sostenido la UNIVERSAL/DAD de unos ciertos derechos fundamentales. 

1. HAMMURABI: 

La Ley del Tali6n: la conquista de la proporcionalidad de la 
codificaci6n escrita y objetivada de las leyes. 

2. ANTIGONA: 

La superioridad ontol6gica de la ley divina sobre las leyes posi 
obligatoriedad de la ley natural. 

3. EL ESTOICISMO: 

La acogida formal en las estructuras de pensamiento de la naturaleza 
y de la igualdad esencial de los seres humanos: las primicias del ius 

4. EL CRISTIANISMO: 

La filiaci6n divina de la persona humana: la fraternidad universal y 
de todos los seres humanos. El decisivo anclaje en la Tra.,\..O:::J.l'U.o:::.l 
naturaleza humana. 

5. LA ESCUELA CLASICA DEL DERECHO NATURAL: 

Todos y cada uno de los seres humanos participan de un contrato 
el, delegan poder con base en la ley. La ley, criterio objetivo, se debe 
ultima instancia en la raz6n. Los Derechos Humanos son, entonces,la 
la raz6n: la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del C 
Revoluci6n Francesa, y la Declaraci6n de Independencia de los Estados 
son dos objetivaciones hist6ricas decisivas. 

SELECCION DE TEXTOS 

"Si bien la antropologia abriga un escepticismo sano en lo que 
eternidad de cualquier valor apreciado por un pueblo particular,la an·----~·· 
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cuesti6n de teoria, la existencia de valores morales absolutos. Por el 
el empleo del metoda comparado proporciona un media cientifico para descubrir 
tos. Si todas las sociedades que sobrevivieron encontraron necesario 

algunas restricciones a la conducta de sus miembros, esto representa un 
argumento en el sentido de que esos aspectos del c6digo moral son 

bles." (Clyde Kluckhohn) 

111 TEMA: LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XX 

OBJETIVO: presentar el "mapa del mundo" de los Derechos Humanos. 

REGIONAL LATINOAMERICANO: 

america ha vis to en su propia historia la dolorosa y vergonzosa violaci6n 
los derechos fundamentales de la persona humana en la instituci6n de La 

cuya abolici6n en las cortes gaditanas en 1812, marc6 los albores 
proceso de asentamiento de regimenes que contemplen los derechos 

tales de los seres humanos. 

pocos afios de ello, el grito de independencia anunci6 el comienzo del 
blecimiento de sistemas politicos que acogian los ideales de la Declaraci6n 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Ia Revoluci6n Francesa ... comienza 
la region la era juridica de los derechos fundamentales de la persona 

MUNDIAL: EL DRAMA DEL SIGLO XX: 

mundo fue sacudido con impetu por la dramatica experiencia de las dos 
mundiales: la muerte amenaz6la existencia misma de la humanidad. 

los responsables de los destinos del mundo asumieron el reto: en 1945, al 
ua..uL,,u el holocausto belico que cobr6 60 millones de vidas humanas, los 

sentantes de 50 naciones del mundo se reunieron en San Francisco y 
la Carta de San Francisco, que abri6las puertas ala proclamaci6n de 

DECLARACIONUNIVERSALDELOSDERECHOSHUMANOS,firmadaen 
, el10 de diciembre de 1948. Unos meses antes America hada lo propio, 
en esa ciudad, con la Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes del 

e. 
eso, este afio es punto de llegada y punto de partida. Punto de llegada, 

alli converge, de alguna manera, la historia de los esfuerzos de la 
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humanidad por el reconocimiento de sus derechos fundamentales. 
partida, porque allf comienza la batalla por su vigencia, sal 
promocion. 

SELECCION DE TEXTOS 

"El orden nuevo del mundo, que regira la vida nacional y dirigira las 
internacionales, cuando cesenlas crueles atrocidades de esta guerra sin 
(la 11 Guerra Mundial), no debera en adelante apoyarse sobre la movediza 
arena de normas efimeras, inventadas por el arbitrio de un egofsmo 
colectivo·o individual, sino que debera levantarse sobre el inconcuso y firme 
del Derecho Natural y de la Revelaci6n Divina. Es a qui donde debe buscar el 
el espiritu de equilibria y la conciencia de su responsabilidad, sin 
facilmente se desconocen los limites exactos que separan el uso legitimo 
ilegitimo del poder." (Pio Xll) 

IV TEMA: LA TIPOLOGIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

OBJETIVO: comprender la "problemdtica de la clasificaci6n de los Derechos 
" y el"principio de integralidad". 

PAUTA TEORICA 

1. LA DOCTRINA CONVENCIONAL DE LAS TRES GENERACIO 

2. 

Los Derechos Humanos, que hoy son recogidos en los 
internacionales, han sido objeto de clasificacion, sobre todo por 
didacticas y pedagogicas. Pero, ala postre, una clasificaci6n l6gica, 
a ser una tipificaci6n ontol6gica. Tales el caso, comunmente aceptado 
pensado, de la teor(a de las tres generaciones. 

CRITICA DE LA TEORIA CONVENCIONAL: 

Por su esencia, esta teoria rompe el principia de integralidad, que es 
sustantivo de los Derechos Humanos; 
historicamente, algunos convenios de la OIT son anteriores ala 
misma; 
y cronologicamente, los derechos educacionales y culturales se esta 
desde el principia. 
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OPUESTA DE TIPIFICACION: 

siempre a la vista que toda tipificacion sera exclusivamente logica, 
pueden clasificar los Derechos Humanos en derechos medios y derechos 

Pero toda clasificacion tendra una do sis, y no pequefta, de ambivalencia ... 
lcual es el concepto inequivoco de vida, de voto, de participacion, entre 
? 

esencial en todo caso es el principio de integralidad, acorde con la 
dad intrinseca de la persona humana y unico capaz de traducir a la 

d los derechos fundamentales de los seres humanos: nose puede gozar 
de unos derechos, sino que los unos conllevan ala vivencia de los otros. 

ONDETEXTOS 

to decisivo de la mision de la ONU es la Declaracion Universal de los 
del Hombre, que la Asamblea General ratifico ellO de diciembre de 1948. 

de esta Declaraci6n se proclama como objetivo basico, que deben 
todos los pueblos y naciones, el reconocimiento y el respeto efectivo de 

derechos y todas las formas de libertad recogidas en tal Declaraci6n ... esta 
debe considerarse un primer paso introductorio para el establecimiento 

constitucion juridica y politica en todos los pueblos del mundo. En dicha 
se reconoce solemnemente a todos los hombres sin excepci6n la dignidad de la 

humana y se afirmcm todos los derechos que todo hombre tiene ... " (Juan XXIII) 

·LA INTERNACIONALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

: entender las categor(as de "Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos" y "Sistemas de Protecci6n". 

ClONES PREVIAS: 

Noes lo mismo una Declaraci6n que una Convenci6n. Las naciones pueden 
acuerdos conjuntos sobre muchas cosas, pero los principios universales, 

valores fundamentales, solo se pueden declarar, solo se pueden reconocer. 
convenciones, por su parte, reflejan la voluntad de los Estados de 
bligarse. 
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B. Tradicionalmente, los sujetos del Derecho Internacional 
Estados. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
personas concretas, a los seres humanos particulares ... jde carney 

C. La pena en el Derecho Internacional es diferente de la del 
Su finalidad es distinta. No es la imposici6n de un castigo en 
tradicional. 

2. LOS CUATRO SISTEMAS DE INTERNACIONALIZACION: 

Existen al menos cuatro sistemas de internacionalizaci6n de los 
Humanos: 

A. El Sistema Universal, que es la traducci6n de la suprema 
seres humanos de todos los tiempos por el reconocimiento 
derechos fundamentales, y cuya elaboraci6n institucional mas 
ONU, pero que nolo agota. 

B. El Sistema Europeo, que es el resultado de una convenci6n de los 
Europa y cuya finalidad es traducir para una region ese 
universal. Tiene su entidad tuteladora en la Corte Europea de 
Humanos, con sede en Estrasburgo. 

C. El Sistema Americano, que tiene identica finalidad, pero en 
America. Cristalizado en elPacto de San Jose, en 1969, tiene tambien 
Corte: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en 
Costa Rica. 

D. El Sistema Africano, que hoy comienza a despuntar como un 
esperanza en el mundo. 

SELECCION DE TEXTOS 

"La idea de una misma naturaleza y de una dignidad identica para 
hombres, impone el concepto de los derechos humanos, a los que s6lo 
unas identicas condiciones bdsicas de autorrealizaci6n de todos los hombres 
una humanidad digna de tal nombre. La sociabilidad del hombre 
ala utopia de un Estado universal a escala del planeta, que salvaguarde 
el bienestar cormin y mundial en el sentido de una humanidad nodi 
Anzenbacher) 
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LOS MECANISMOS DE PROTECCION INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS: UN E]EMPLO DEL PRESENTE 

: explicar el "Sistema Interamericano de Protecci6n de los Derechos 
Humanos". 

paises miembros de la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) que 
ratificado el Pacto de San Jose, ni han aceptado la coinpetencia de la 

Interamericana de Derechos Humanos. 

paises miembros de la OEA que si han ratificado el Pacto de San Jose, pero 
no han aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 

paises miembros de la OEA que no s6lo han ra tificado el Pacto de San Jose, 
que han aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos 

. Para ellos rige, de manera completa,lo estipulado en la Convenci6n 
a sobre Derechos Humanos, particularmente lo contemplado en la II 

, sobre los medios de la protecci6n de los Derechos Humanos. 

ONDETEXTOS 

el bien comun de todos los pueblos plantea problemas que afectan a 
naciones, y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una 

publica cuyo poder, estructura y medios sean suficientemente amplios y 
de acci6n tenga un alcance mundial, resulta, en consecuencia, que, por 
del mismo orden moral, es preciso constituir una autoridad publica 

(Juan XXIII) 

nose puede juzgar del bien comun de una naci6n sin tener en cuenta la 
ana, lo mismo debe decirse del bien comun mundial; por lo que la 

publica mundial hade tender principalmente a que los derechos de la 
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persona humana se reconozcan, se tengan en el debido honor 
. I 

inc6lumes y se aumenten en realidad ... la autoridad mundial debe 
todo el mundo se cree un ambiente dentro del cual no s6lo los 
cada naci6n, sino tambien los individuos y los grupos intermedios 
mayor seguridad realizar sus funciones, cumplir sus deberes y ' 
derechos." (Juan XXIII) 

Vll TEMA: LOS MECANISMOS DE PROTECCION NA 
DERECHOS HUMANOS 

OBJETIVO: seiialar los "recursos jur(dico-constitucionales" para la 
Derechos Humanos. 

PAUTA TEORICA 

En todos los sistemas de derecho constitucional, en los que la .... u ....... "' .. 

la persona humana ocupa un Iugar central, hay al menos tres 
protecci6n de los Derechos Humanos. 

1. EL RECURSO DE HABEAS CORPUS 0 EXHIBICION PERS 

Es el recurso de protecci6n de la libertad e integridad personal 
Cuando a una persona se le impide su derecho de libertad 
solicitarse a una autoridad judicial que se encargue de 
autoridad judicial tiene la obligaci6n de hacerlo. 

2. EL RECURSO DE AMPARO 0 TUTELA: 

El ciudadano puede pedir al Poder Judicial que lo am pare 
autoridad no respeta sus garantias o libertades. Es el amparo de 
le han violentado sus derechos fundamentales. 

3. EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD:. 

Frente al abuso de la autoridad, que quiera legalizar lou<::~::. .......... ..,, 
tiene el recurso de inconstitucionalidad: pedir que se declare la 
de lo incompatible con su dignidad de persona. 

SELECCION DE TEXTOS 

"En la epoca actual se considera que el bien comun consiste 
defensa de los derechos y deberes de la persona humana. De aqui 
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los hombres de gobierno deb a tender ados cosas: de un I ado, reconocer, 
.... vu~~ar, tutelar y promover tales derechos; de otro, facilitar a cada 

el cumplimiento de sus respectivos deberes. Tutelar el campo intangible 
de la persona humana y hacerle llevadero el cumplimiento de sus 

ser oficio esencial de todo poder publico." (Juan XXIII) 

fuese despreciado y odiado por su pueblo hasta el pun to de no poder 
mas que por el rigor y las confiscaciones, mejor le valdria abdicar, 

real consiste en reinar sobre gentes pr6speras y felices, no sobre 
" (Tomas Moro) 

TEMA: LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

JETIVO: tipificar y conceptualizar los agentes defensores de los 
Derechos Humanos en el mundo contempordneo. 

OR DEL PUEBLO: 

del Ombudsman o Defensor del Pueblo es una persona individual, 
yen vi ada por el Poder Legislativo, con la suficiente calidad humana 

facultades potestativas necesarias, para amparar a todos, pero 
te a los mas pequefios, debiles y necesitados, cuando son 

•<::u.auvs sus derechos fundamentales, por parte de quien sea, pero 
te por parte del Estado. 

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES: 

como un grito de los anhelos mas profundos del ser humano por el 
HV\..UJLLJ.,<::.uto,la salvaguarda y la vivencia de sus derechos fundamentales, 
... " .. , •• <:: .. LLa.uv a prosperar organismos no gubernamentales para la protecci6n de 

. Humanos. Y han comenzado en los mas distintos paises, pero con 
motivaci6n: la responsabilidad que todos y cada uno de los seres 
tiene en la tare a de la defensa y promoci6n de sus derechos dimanados 

dignidad de persona. 

con los otros y frente a los otros; nos encontramos en los otros y no nos 
sino por los otros." (Enmanuel Monnier) 



316 ANTOLOGfA BAsicA EN DERECHOS HuMAN OS 

"Si una persona ama solo a otra yes indiferente al resto de sus 
noes amor, sino una relaci6n simbi6tica, o un egotismo ampliado. Sin 
mayoria de la gente supone que el amor esta constituido por el obj 
facultad ... Si amo realmente a una persona, amo a todas las personas, 
amo ala vida. Si puedo decirle a alguien: "Te amo", debo poder decir: 
en ti,a traves de tiamoalmundo,en time amo tambienamimismo." 

"Mas los fariseos, al enterarse de que habia tapado la boca a los 
reunieron en grupo y uno de ellos le pregunt6 con el animo de 
Maestro, (Cual es el mandamiento mayor de la ley? Jesus le dijo: 
Dios con todo tu coraz6n, con toda tu alma y con toda tu mente. Este 
primer mandamiento. El segundo es este: Amaras a tu pr6jimo como 
(Mt 22, 34-39) 

INFANCIA 

Y DERECHOS HUMAN OS 

Emilio Garcfa Mendez 



INFANCIA Y 
DERECHOS HUMANOS <*> 

Emilio Garda Mendez 
Asesor Regional Area Derechos del Nifio, UNICEF 

jurfdico diferenciado de la infancia-adolescencia en America 
remonta a las primeras decadas del siglo XX. En 1919, se promulga en 
Ia primer a legislaci6n espedfica,ley 10.903, mas conocida como ley Agote. 

la unica diferenciaci6n normativa existente se encontraba en los 
c6digos penales retribucionistas del siglo XIX. En general, dicha 

se limitaba a reducir las penas en 1/3, tratandose de autores de delitos 
inferior a los 18 afios 1

• Existen ademas, pocas, dispersas e insignificantes 
civil. 

propietario resolvia sus conflictos como adulto. Sin duda, el origen de la 
juridica de la infancia es de naturaleza estrictamente penal 2• 

alia de lo ya sefialado, ninguna otra diferenciaci6n normativa era prevista 
de ejecuci6n de las penas que casi siempre consistian en la privaci6n 

Adultos y menores de edad, indiscriminadamente, eran alojados en las 
· penitenciarias. 

bles condiciones de encerramiento, y la promiscuidad entre menores 
generaron con mayor o menor intensidad en todo el continente, una fuerte 

moral que se tradujo en un vasto movimiento de reformas. 

tado delmovimiento de reformas, fue la instauraci6n en America Latina, 
de tiempo de 20 afios (Argentina 1919- Venezuela 1939), de legislaciones 

que legitimadas en la protecci6n de una infancia supuestamente 

Final Reunion de Puntos Focales, Area Derechos del Nino, Diciembre 6-9, 1993. 
Colombia. UNICEF- T ACRO- Oficina Regional para America Latina y El Caribe. 

Interamericano de Derechos Humanos (1984, p.94) 

los escasos trabajos de naturaleza historica en el contexto latinoamericano cfr. "lnfancia, 
(E. Garcia Mendez-E Carranza, 1990) y "Del 

(E. Garda Mendez-E Carranza, 1992). Para una vision europea y que se 
hasta comienzos de la edad media cfr. W. Sanders (1970) 
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abandonada y supuestamente delincuente 3, a brian la posibilidad de una 
estatal ilimitada, para "disponer" 4 de aquellos menores material o 
abandonados. 

La fuerte tendencia ala institucionalizacion (eufemismo destinado a 
privaciones de libertad de caracter indeterminado) 1 puso inmediatamente en 
que la indignacion moral de los reformadores, se referfa mucho mas a los 
y ala promiscuidad del encierro, dejando intacta una cultura hegemonica de 
y segregacion de los conflictos sociales. 

Este enfoque espedfico del desajus te social, producto de un modelo de 
basado en la exclusion, es decir, en la incapacidad politica del sistema de 
los servicios basicos (salud-educacion), tenia en la nueva figura del juez 
el centro de irradiacion de las practicas concretas. Munido de una 
omnimoda penal-tutelar, el juez de menores resulta el encargado 
"paternalmente" 5, las deficiencias individuales del sistema. Sin embargo, 
contexto politico-cultural dominante, la materializacion de este 
estuvo lejos de ser pacifica y consensual. El poder-saber de la corp 
interfirio profundamente en la propuesta de judicializacion de los pro 
En el marco conceptual de un positivismo bio-antropologico, en el que los 
sociales remitian automaticamente a deficiencias geneticas de caracter 

3. 

4. 

5. 

El h~rmino "Supuestamente" abandonado, hace referenda a Ia inexistencia de 
juridicas que prohiban Ia declaracion judicial del estado de abandono por 
carencia de recursos materiales. La primera excepcion normativa a este 
formulada en el art.23 del nuevo Estatuto brasilero (art 23. "La falta o carencia 
materiales, no constituye motivo suficiente para Ia perdida o suspension de la 
Para uno de los mejores enfoques criticos desde un pun to de vista sociojuridico de 
del estado de abandono cfr. el trabajo de E. Bisig y M:l. Laje (1989). El uso 
"supuestamente" delincuente, es aun mucho mas evidente. La viola cion de pnictt.car 
los principios juridicos basicos del derecho liberal en el (no) derecho de menores 
determina que esta ultima categorfa designe mucho mas un concepto OSE~UdiD-' 
impreciso, que una verdadera categoria juridica garantista. 

El termino "disponer'', presente en la letra o el espiri tu de todas las leyes basadas 
de Ia situacion irregular, constituye un excelente ejemplo del caracter totalmente 
impregna esta legislacion. Como afirma, Raul Horacia Vinas, "(el termino u•::.uu~ .. ._.v 
mas a acto del derecho patrimonial, a enajenacion, aunque admito que abarca otras 
Evoca la idea de facultades omnimodas". (19841 p. 299). Este comentario .... a partir 
argentina es valido para todas las leyes "minoristas" del continente. 

Sin excepcion, todos los textos clasicos de la cultura "minorista" 1 establecen 
menores debe actuar como un buen padre de familia. Recuerdese que conocer 
asegurar la justicia no forman parte de las funciones institucionales de este ultimo. 
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juez y la institucion de los tribunales de menores, resultaban absolutamente 

resultado concreto de esta tension medico-juridica, que se resuelve en un 
las corporaciones medico-juridica se traduce concretamente en: 

El escaso nivel de materializacion institucional de las nuevas ideas. La 
creacion de los tribunales de menores, que debia ser la consecuencia logica 
de la creacion de las leyes de menores, se produce en tan pequefia escala, 
que reduce a meramente simbolica la funcion de estos tribunales. Resulta 
interesante observar, la forma como el enfoque tradicional de este tema, 
reduce la no implantacion efectiva de los tribunales de menores a mera 
deficiencias burocraticas-administrativas. 

La exacerbacion del caracter arbitrario de la accion de estos tribunales, la 
falta absoluta de respeto a los derechos y garantias (comenzando por las 
constitucionales) 7, que constituyen muchas veces la deformacion y los 
excesos en los procesos de los cuales son objeto los adultos pertenecientes 
a los sectores mas vulnerables de la sociedad, aparecen normativamente 
consagrados en elllamado derecho de menores. Resulta paradojico observar I 
que la falta de limites, garantias y formalidades, hace practica y tecnicamen te 
imposible que el derecho "menores" sea violado por aquellos encargados 
de su aplicacion. 

proceso de reformas suscintamente descrito, poseyo indudablemente una 
y autonomia propias, sin embargo, constituye tambien y principalmente el 
de un movimiento mas amplio originado en los E.E.U.U. de fines del siglo 
repercutio con inusitada fuerza en la Europa occidental de comienzos del 

8
• Desde sus origenes, tambien las !eyes de "menores" nacen vinculadas a un 

Satisfacer simultaneamente el discurso de la piedad asistencial junto 

habiendo castigo para los ninos delincuentes, sino accion protectora del estado, Lque 
tendrian los tribunales para menores? .... Para un criteria estrictamente cientifico, el 

es proteger y no castigar. El tribunal, por lo tanto, Les innecesario? (A. Foradori, 1938, 

violacion sistematica de las mas elementales garantias constitucionales, constituye una 
dominante de todo el derecho de "menores" basado en Ia doctrina de Ia situacion 

. Solo a modo de ejemplo, recuerdese que todas las constituciones Iatinoamericanas 
un precepto en el que se establece que "Ninglin habitante de Ia republica podra ser 
sino en flagrante deli too por orden escrita de autoridad judicial" (obviamente el estilo 

··~'""'L'LiuHVaria de pais en pais pero Ia sustancia permanece inal terada). A pesar de lo anterior, 
ley de "men ores" hasta Ia a pari cion del Estatu to del Nino y el Adolescente de Brasil en 

habia traducido dicho precepto constitucional a nivel de la legislacion espedfica. 

un analisis de Ia influencia de los movimientos reformadores de los EEW de fines del siglo 
Y la Europa de comienzos de este siglo Cfr. E. Garda Mendez (1992). 
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a las exigencias mas urgentes de orden y control social. En este 
infrecuente que el discurso se torne transparente, para justificar formas de 
diferenciado de los menores. "El movimiento democratico de este siglo ha 
un acercamiento de las clases sociales anteriormente desconocido. En 
son numerosas las personas que comprenden los peligros de las familias 
pobres. He aqui otra influencia que favorece una modificacion del d .... r,,,.. ... ,_ 

procesal". (Aetas 1912, p.57). La propia "libertad" resulta al servicio de las 
de control social. En el art.71 paragrafo III del reglamento internode uno 
importantes abrigos de men ores de Rio de Janeiro de la decada del20 puede 
los menores debera concederse toda la libertad durante los recreos, 
manera en que mejor pueden ser estudiados" (I.Rizzini, 1993, P.73). 

2. Las Leyes de Menores: lUna Ley para que Infancia? 

Instauradas a nivellatinoamericano entre las decadas del20 y 30 de 
(primera ley, Argentina 1919, ultima ley, Venezuela, 1939), esta leyes entran 
en general, en el contexto de una economia agro-exportadora, insertada 
subordinada pero privilegiada enelmercadomundial. La crisis delmodelo 
(1930), puso en evidencia rapidamente la clientela real de las " 
legislaciones de menores 9• 

Como sabemos,las diferencias que se establecen al interior del universo 
entre los sectores incluidos en la cobertura de las politicas sociales basicas 
y salud) y los sectores excluidos es tan enorme, que un concepto unico 
abarcarlos. Los incluidos, se transformaran en nifios y adolescentes, los 
transformaran en "menores" 10• La profundizacion de la crisis, provocara un 
del numero de los "menores" y una disminucion del numero de nifios y 
La inexistencia de recursos para revertir los procesos de exclusion que en la 
de los pafses con las potencialidades de la region latinoamericana, resulta 
ejemplo de falta de voluntad politica- se sustituira con la judicializacion del 
"disponiendo" coactivamente de aquellos casos mas problematicos dentro 
de los excluidos. Resulta casi obvio afirmar, que la intervencion judicial 
suplir selectiva y simbolicamente,las deficiencias estructurales de las poll 
basicas. 

9. A pesar de que todos los textos clasicos de Ia cultura minorista en America Latina, 
caracter revolucionario de estas reformas, el diputado frances Paul Deschanel, 
Primer Congreso Internacional de Tribunales de Menores, en Parfs, en 1911, con las 
palabras: "Estas conferencias son necesarias para demostrar que las reformas quequeremos no 
de revolucionario y que pueden ser realizadas sin alterar sustancialmente los c6digos 
simple adaptaci6n de las viejas leyes a las necesidades modernas" (Aetas, 1912, p.48). 

10. Sobre el proceso de construcci6n estigmatizante y excluyente de Ia categorfa 
Garcia Mendez, 1991). 
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prueba mas evidente de esta funcion simbolica de las leyes de "menores", se 
en la perdida de importancia dela competencia tutelar de los jueces durante 
de fuerte implantacion de las polfticas distribucionistas. Politicas que 
una expansion cualitativa y cuantitativa de los servicios basicos en el 

de fines de la decada del 40 y comienzos de la decada del 50. Durante este 
la justicia de "menores" credo y se consolido en su fase mas estrictamente 

AI mismo tiempo, puede afirmarse que estas alteraciones se produjeron 
te" en el plano factico, sin que mediara ninguna reforma legislativa de 

hecho,la lenta pero irreversible crisis fiscal del estado de fines de los af\.os 60, 
directa e inmediatamente en las politicas basicas para la infancia, 

eron las cosas a su estado anterior, provocando un nuevo crecimiento de la 
judicial de caracter tutelar. Como puede apreciarse,la dimension real de 

de la justicia de "menores", se encuentra directamente relacionada con 
y extension de la cobertura de las politicas sociales basic as. 

Legislaciones de "Menores": criterios de analisis y clasificaci6n 

un punto de vista estrictamente formal, cada pais posee su propia e 
legislacion de menores. Sin embargo, nada justifica un analisis 

.v ... L..u.u.v por pais, en la medida en que, inspiradas invariablemente en la 
de la situacion irregular, estas legislaciones se parecen unas a otras como 

agua. Por el contrario, en terminos sustanciales me parece posible realizar una 
y general clasificacion, segun se trate de legislaciones producidas antes o 
de la vigencia de la Convencion Internacional de los Derechos del Nino 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20.11.89)11 • Esto 
afirmar, que la Convencion constituye la divisora de aguas fundamental en 

de los derechos de la infancia en America Latina. 

de la Convenci6n, todas las legislaciones de menores se inspiraban sin 
en los principios de la doctrina de la situacion irregular. Una doctrina, que 

vagamente formulada, marco decisivamente las legislaciones de "menores" 
continente, otorgandoles los rasgos que en el proximo pun to se enumeran. 

adelante nos referiremos a este texto solo como Ia "Convenci6n". 
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3.1. Algunos rasgos centrales de las legislaciones minoristas latinoamericanas 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Estas leyes presuponen la existencia de una profunda 
interior de la categoria infancia: nifios-adolescentes y 
(entendiendose por estos ultimos el universo ~e los excl 
escuela, la familia,la salud, etc). En consecuenCla, estas leyes 
exclusivamente de y para los menores tienden 
consolidar las divisiones aludidas dentro del universo 

Centralizaci6n del poder de decision en la figura del juez de 
con competencia omnimoda y discrecional. 

J udicializaci6n de los problemas vinculad~s a 1~ i~fan~ia en 
de riesgo, con la clara tendencia a "patolopzar' s1tuacwnes 

es tructur al. 

Impunidad (con base en una arbitra~iedad 
reconocida) para el tratamiento de los confhctos dena 
Es ta impunidad se traduce en la posibilidad ~e declarar , ................. , 
irrelevante los delitos graves cometldos por a 
pertenecientes a los sectores sociales medio y alto. 

Criminalizaci6n de la pobreza, disponiendo · 
constituyen verdaderas privaciones de libertad, 
vinculados a la mera falta o carencia de recursos ma."._,,~._ ... ,...,, 

Consideraci6n de la infancia, en la mejor de las hip6tesis, 

de la protecci6n. 

N egaci6n explici ta y sistematica de los princi pios basicos Y 
del derecho, incluso de aquellos contemplados ~n 
Constituci6n Nacional como derecho de todos los hab1 

Construcci6n sistematica de una semantica eufemistica 
el funcionamiento del sistema a la no verificaci6n 

consecuencias reales. 

Estos rasgos sumariamente descrit?s, constituye~ la. es_:~cia ~e 
doctrina de la situaci6n irregular. Por med10 de esta doctrma )Und1ca, q 
poco tiene de doctrina y nada de juridica, los _jue~es pue~en d~~l~rar 
irregular (y por ende objeto explicito de cualqmer tlpo de dis~o.sicion 

0 
al adolescente que enfrente dificultades. -nunca def1~.udas 

0 
independientemente que las mismas puedan (e), adolescente mfractor) 
victima de abusos o malos tratos) ser atribuidas a su voluntad. La 

IIDH 325 

de realizar, dentro de las legislaciones inspiradas en esta doctrina se refiere al 
del Menor de Bolivia de 1975 (C6digo derogado en 1992). En una soluci6n, tal 
coherente con el espiritu de estas leyes, Bolivia opt6 por tratar de manera 

'va (eliminando la figura del juez) los problemas de los "menores". Ni:fios 
en situaci6n irregular eran sometidos a un "Tribunal Tutelar", que a 

eufemismo "Tribunal", constituia un 6rgano administrativo dependiente 
vo nacional. Conviene recordar tambien, que este C6digo, prohibfa 

teen su procedimiento la presencia de abogados (art.148). 

doctrina de Ia "Situaci6n Irregular" 

pocas palabras, esta doctrina no significa otra cosa que legitimar una 
acci6n judicial indiscriminada sobre aquellos nifios y adolescentes en 

de dificultad. Definido un "menor" en situaci6n irregular (recuerdese que 
las categorfas de material o moralmente abandonado, no existe nadie que 

no pueda ser declarado irregular), se exorcizan las deficiencias de las 
sociales, optandose por "soluciones" de naturaleza individual que privilegian 

· o la adopci6n. 

un analisis hist6rico-critico, permite mostrar los mecanismos que explican 
a sobrevivencia de una doctrina como lade la situaci6n irregular, que en 
ha resultado en la negaci6n de todas y cada una de sus funciones 
El enfoque propuesto, remite ala necesidad de analizar su metodologia y 

· de producci6n, asi como su capacidad de crear mitos y utopias 
funcionales al mantenimiento de un cierto orden y de autoconservaci6n. 

parece audaz, aunque no desprovisto de sentido, comenzar trazando un 
entre la doctrina de la situaci6n irregular y algunos de los mitos -
que se encuentran en la base de la doctrina delllamado socialismo 

primer lugar, y contrariamente a lo que sucede en otras areas del derecho, 
grueso de la producci6n te6rica se realiza por individuos no pertenecientes 

(judicial) encargado de su aplicaci6n, un relevamiento de la literatura 
en el contexto latinoamericano demuestra que los textos "cL:1sicos" del 

de menores son producidos mayoritariamente por quienes tienen o tuvieron 
........ u_....,,aues institucionales directas en su aplicaci6n. Parece ademas oportuno 

que la doctrina de la situaci6nirregular resulta practicamente hegem6nica 
Latina por lo menos hasta bien entrados los afios 80. En segundo lugar, 

esta doctrina ha mostrado eficiencia en la creaci6n del mito relativo a una 
en sus ideales, desvirtuados por la practica. Una excelente legislaci6n de 

latinoamericana, pero que nose a plica, constituia hasta hace poco tiempo una 
•v .......... a fundamental del senti do juridico y comun en nuestro continente. En 
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tercer lugar,no cabendudas dequesonlos eufemismos y los "comosi", yen 
el desentenderse de las consecuencias reales de su aplicacion, las bases que 
en tender su sobrevivencia a pesar del caracter fisiologico del fracaso de sus 
declarados. La miseria de los programas de resocializacion, el 
indiferenciado de menores "supuestamente" abandonados y 
delincuentes, y los miles de jovenes confinados en instituciones peni 
adultos, constituyen solo la punta del iceberg de un inmenso proceso de 
En cuarto lugar, conviene preguntarse, sino son otras funciones, distintas de 
declaradas, las que ayudan a mantener una doctrina que la conciencia so · 
nacional e internacional han contribuido decisivamente en los ultimos 
colocar en SITUACION IRREGULAR. 

A pesar de todas las deficiencias antes sefialadas, la mayor parte de 
latinoamericanos no han realizado aun ningun tipo de movimiento en 
adecuacion de la legislacion nacional a los principios y al texto de la 
situacion, se agrava ulteriormente llegando a los Hmites de la esquizofrenia 
en la medida en que tam bien practicamente todos los paises han ratificado y 
como ley nacionalla propia Convencion. En otras palabras, esto significa la 
simultanea de dos leyes, que regulando el mismo tema, resultan de 
antagonica. Por este motivo, creo que vale la pena preguntarse una vez 
motivos reales que explican la asombrosa sobrevivencia de cuerpos ~ ..... J.~"'J'"" 
representan la negacion sistematica de los derechos humanos esp 
infancia, hoy universalmente consagrados. 

5. lEn que fuerzas se sustenta la vigencia de leyes basadas en la 
situaci6n irregular? 12 

A pesar de un creciente consenso -la mas de las veces no 
explicitamente- tanto en el area gubernamental como no gubernamental, 
caracter obsoleto, regresivo, antijuridico e inconstitucional de este tipo de 
corrientes de naturaleza bien diversa han contribuido objetivamente 
manutencion: 

a. el conservatismo juridico-corporativo 
b. el decisionismo administravisto 
c. el basismo de la atencion directa 

12. Los puntas 5 y 6 de este trabajo fueron escritosoriginalmentepara explicar Ia 
en la Argentina de la ley de menores de 1919. Mutatis mutandi, los motivos son 
explicar el fen6meno a nivellatinoamericano. Por ella, reproduzco sustancialmente 
aqui con pequefias modificaciones . 
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El conservatismo jurfdico-corporativo 

corriente encuentra fundamento en las expresiones de deseos contenidos en 
Expresiones que sobreabundan en textos construidos exclusivamente 

eufemismos. Esta posicion, producto de una extrafia combinacion de 
· e ignorancia, se expresa en la trill ada frase, "en America La tina tenemos 

" .... v..,~•v legislaciones de menores que infelizmente nose aplican". Un enfoque 
remite a la ideologia del juez que debe actuar como un buen padre de 

permitiendose ignorar las reglas y tecnicas de funcionamiento del derecho. 
motivo, dado el caracter ilimitado de la competencia judicial, cualquier 

(por ej. separacion de la competencia penal y tutelar), produciria un 
en las facultades existentes. En este caso, si las facultades juridicas son 

la accion de un "buen" juez subsanaria todos los defectos normativos, 
a la reforma de la ley en superflua y hasta peligrosa. Llevada hasta sus 

consecuencias, esta posicion solo parece sustentarse en desnudos argumentos 
corporativo. 

recordar, que el alto numero de nifios y adolescentes internados en 
totales (en realidad privados de libertad), por motivos no vinculados a 

estricta de una infraccion de naturaleza penal -o no juzgados con las 
garantias necesarias- demuestra que estas legislaciones, ni son tan 

as", ni tam poco en realidad son letra muerta 13. 

El decisionismo administrativo 

posicion, que parte de un mero calculo politico-coyuntural, se contra pone 
temente a la posicion anterior. La misma se apoya en el supuesto de la 

eficacia y poder de accion directa de la esfera administrativa, desprovista de las 
y formalidades propias del sector judicial. 

definitiva, la ley resulta tambien superflua en este caso. Desde esta posicion, 
ser mas conveniente mantener la legislacion existente, ya que resulta mas 

trabajar en el contexto de una ley relegada y desprestigiada que ofrece 
te vados practicamente infinitos de discrecionalidad. Esta posicion, es 

de muchos organismos gubernamentales responsables de la ejecucion de 
y politicas de protecci6n especial. 

ejemplo ilustrativo de Ia situaci6n en America Latina, segun la Gerdarmeria Nacional de 
19.8% de los menores ingresados en agosto de 1990 en unidades penales para adul tos (sic), 

declaradamente par motivos de protecci6n. Citado en M. Cillero Brufiol (1993). 
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5.3. El basismo de La atenci6n directa 

Es la tendencia tipica encarnada por algunos organismos no 
que trabajan en forma directa con la infancia, sobre todo con aquella 
situacion de riesgo. Esta posicion, remite al origen, desarrollo y cultura de 
nacen, crecen y se consolidan en un trabajo realizado al margen o 
existente. Esta posicion desconoce profundamente la calidad del vinculo 
entre la condicion juridic a y material de la infancia, ignorando tambien,la 
de la ley (otro tipo de ley) como instrumento esencial para la reproducci6n 
de las mejores experiencias concretas de trabajo directo con los nifios. 

Muchos de estos grupos, parten de la dicotomia falsa y reduccionista, 
cualla ley es as unto del gobierno y de los jueces, mien tras los nifios serian un 
de los ONG. 

En el contexto de la cultura de estos grupos, la lucha por la reforma 
significaria dis traer esfuerzos preciosos del trabajo cotidiano. Es mas 
vagamente contra la ley vigente, que iniciar un dificil, incierto y 
de articulaci6n critica con el mundo juridico y las politicas gub 

6. z_Por que una nueva ley para la infancia? 

En este contexto, la pregunta arriba formulada constituye todo lo con 
obviedad. Intentare contestarla con un argumento simple pero que 
contundente. 

Existen en America Latina dos tipos de infancia. Aquella con sus 
basicas satisfechas (nifios y adolescentes) y aquella con sus necesidades 
o parcialmente insatisfechas (los "menores"). Para los primeros, y salvo 
del todo excepcionales, una ley como aquellas basadas en la doctrina de la 
irregular resultan inutiles o indiferentes. Sus eventuales conflictos con Ia 
penal), se dirimen por otras vias normativas y judiciales, o, en el caso de 
en sujeto activo de la violacion de dispositivos penales, la amplitud de las 
jurfdicas y el poder discrecional del juez, les evitan, en general, 
complicaciones, pudiendo perfectamente evadir los circuitos judiciales 
autores de una infracci6n penal. Para estos adolescentes,la impunidad 
opuesta y complementaria de la arbitrariedad. 

Para los segundos, los "menores", esa suerte de prod ucto residual de la 
infancia, toda ley basada en la doctrina de la situacion irregular, posee la 
potencial (y real) de decidir concretamente cada uno de los movimiento 
cotidiana. Desde su entrada coactiva en los circuitos de la asistencia .,v~ ..... &, 

facilidad en las declaraciones judiciales del estado de abandono, antesala de 
decisivo e irrevocable de destrucci6n de la propia identidad. 
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estos motivos, cada uno de los mundos objetivamente vinculados a la 
de la infancia, han comenzado a percibir claramente, la inutilidad y I o 

de una parte considerable de los esfuerzos realizados, en el contexto de 
criminalizan la pobreza a la par que despojan de las mas elementales 

el tratamiento de los conflictos juridicos de los sectores mas vulnerables de 

consenso negativo en relacion con estas I eyes, se ha profundizado y ha crecido 
tiempos, resultando imposible ignorar el clamor difuso por un vasto 

de reformas legislativas. 

parece posible, reconducir la intensidad actual de las demandas reformistas, 
., • ._AL._,·.~ de un nuevo y radical paradigma de percepcion de los derechos de la 

(hago hincapie en el tema de la intensidad, ya que demandas por reformas a 
han existido siempre). Me refiero, obviamente, a la "Convencion 
de los Derechos del Nino", aprobada por la Asamblea General de las 

Unidas en noviembre de 1989. Esta ley internacional, producto de una 
tan amplia cuanto su consenso, constituye, como ya fue dicho una verdadera 

de aguas en la historia de la condicion juridica de la infancia. De hecho, la 
resulta el primer instrumento juridico efectivamente garantista en la 

de las legislaciones de menores en America Latina. Mas aun, el contenido, 
y espiritu de la Convencion, ha provocado una reflexion critica en cada uno 
mundo que conforman la cuestion de la infancia, reflexion en la cual, la 

de articulacion ocupa un Iugar de destacada importancia. En este sentido, 
pena detenerse aunque sea brevemente, en el tema de la necesidad de los 

sustanciales que la Convencion sugiere a cada uno de los adores envueltos 

a. 

b. 

El mundo juridico. En este campo, su mensaje es de una claridad poco 
comun, ya que la Convenci6n introduce explicitamente la 
obligatoriedad del respeto a todos los principios juridicos basicos, 
totalmente ausentes en las legislaciones minoristas latinoamericanas 
basadas en la doctrina de la situaci6n irregular. Del menor como 
objeto de Ia compasi6n-represi6n, a la infancia adolescencia como 
sujeto pleno de derechos, es la expresion que mejor sintetiza la 
profundidad del nuevo paradigma. 

Las politicas gubernamentales. La percepci6n no eufemistica del 
propio nino como sujeto de derechos, y la libertad de expresar 
libremente sus opiniones (articulos 12 y 13 de la Convencion), obligan 
a un replanteo profundo del estrecho concepto de politicas 
gubernamentales (las que por otra parte, poseen el mas absoluto 
derecho (y obligaci6n) de expandirse y profundizarse). Este derecho, 
sumado alrespeto alinteres superiordelnifio (art. 3 dela Convenci6n), 
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obligan a las autoridades gubernamentales a repensar el 
pollticas publicas, entendiendo estas ultimas como una 
articulaci6n de esfuerzos entre el estado y la so 
Institucionalizar la participaci6n de la comunidad constituye 
sintesis de este imperativo. 

c. Los organismos no gubernamentales. El caracter juridico 
de la Convenci6n Internacional pone en evidencia, 
condici6n material de la infancia resulta directamente 
de su condici6n juridica, como el hecho de que la ley es 
importante como para que no sea preocupaci6n y tarea del 
de la sociedad. Durante mucho tiempo, para aquellos que 
relaci6n directa con la infancia, constituy6 un motivo de 
ser convocados a los procesos y proyectos de reformulaci6n 
La Convenci6n sugiere una inversion radical de tendencia 
aspecto. 

La Convenci6n Internacional aparece hoy, como el dispositivo cen 
nueva doctrina: la doctrina de la Protecci6nlntegral. Este nuevo paradigma, 
repensar profundamente el senti do de las legislaciones para la infancia, con 
en ins trumentos eficaces de defensa y promoci6n de los derechos humanos 
de todos los ninos y adolescentes. La ruptura con la vieja doctrina es · 
punto que sigue me propongo, en forma suscinta, indicar algunas \..ClJlCl\..Lt: 

esenciales del nuevo paradigma. 

7. Rasgos centrales de las nuevas legislaciones latinoamericanas hasa(u 

doctrina de Ia protecci6n integral 

a. Sin ignorar la existencia de profundas diferencias sociales, 
leyes se proponen como un instrumento para el 
categoria infancia y no s6lo para aquellos en 
particularmente dificiles. 

b. Se jerarquiza la funci6n judiciaC devolvh~ndole su misi6n 

c. 

de dirimir conflictos de naturaleza juridica. En las 1e .. "., ........... ... 
avanzadas de este tipo, no s6lo se preve la presencia o 
abogado, sino que ademas se otorga una funci6n ~~ .. ._..,,ntl 

control y contrapeso al Ministerio Publico. 

Se desvinculan las situaciones de mayor riesgo, de 
cankter individuat posibilitando que las deficiencias 
sean percibidas como omisiones de las politicas sociales 
es mas el nino o el adolescente que se encuentra en :-..nua'-•"··· 

sino la persona o instituci6n responsable por la acci6n u 
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d. Se asegura juridicamente el principia basico de igualdad ante la ley. 
En el tratamiento de casos de naturaleza penal, se sustituye el binomio 
impunidad-arbitrariedad por el binomio severidad-justicia. 

e. Se eliminan las internaciones no vinculadas a la comisi6n 
-debidamente comprobada- de delitos o contravenciones. 

f. Consideraci6n de la infancia como sujeto plena de derechos. 

g. Incorporaci6n explicita de los principios constitucionales relativos a 
la seguridad de la persona, asi como los principios basicos del derecho 
contenidos en la Convenci6n Internacional. 

h. Tendencia creciente a la eliminaci6n de eufemismos falsamente 
tutelares, reconociendose explicitamente que la "internaci6n" o la 
"ubicaci6n institucional" (solo para dar dos ejemplos) segun consta 
en las Reglas de las Naciones Unidas para los j6venes privados de 
libertad, constituye una verdadera y formal privaci6n de libertad. 

cambio fundamental de paradigma: Ia doctrina de Ia protecci6n integral 

el termino "Doctrina de la Protecci6n Integral" se hace referenda a un 
de instrumentos juridicos, de caracter internacionat que expresan un salta 

fundamental en la consideraci6n social de la infancia. Reconociendo como 
te directo la "Declaraci6n Universal de los Derechos del Nino", est a doctrina 
la existencia de cuatro instrumentos basicos: 

a. La Convenci6n Internacional de los Derechos del Nino. 

b. Las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la Administraci6n 
de la Justicia Juvenil (Regla de Beijing). 

c. Las Reglas Minim as de las N aciones U nidas para los J 6venes Pri vados 
de Libertad. 

d. Las Directrices de las Naciones Unidas para la Administraci6n de la 
Justicia Juvenil (Directrices de Riad). 

hay duda, que a pesar de no ser el primero en terminos cronol6gicos, la 
emcwn constituye el instrumento mas importante, en la medida que proporciona 

general de interpretacion de todo el res to de esta normativa. Pero no son s6lo 
de caracter estrictamente juridicas las que explican la importancia de la 

--.... u_,,,,, Ademas, ha sido precisamente este instrumento el que ha tenido el 
de Hamar la atenci6n, tanto de los movimientos sociales, como del sector mas 
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avanzado de las polfticas publicas, acerca de la importancia de la 
en el proceso de lucha por mejorar las condiciones de vida de la · 

La Convencion constituye, sin Iugar a dudas, un cambio 
determinando una percepcion radicalmente nueva de la condicion de Ia 

8.1. La Convenci6n y las Legislaciones Nacionales 

La vigencia de la Convencion, ha comenzado a alterar sensiblemente 
legislativo latinoamericano, dando origen a las llamadas leyes de segunda 
por estar claramente inspiradas en la doctrina de la proteccion integral. 
recordar, sin embargo, que en Ia mayor parte de los pafses Iatino m,,,..,_· , .... ~.~ 

de reformas no ha comenzado, a pesar de haberse ratificado y 
nacional el texto de la Convencion. 

El movimiento de reformas legislativas post Convencion, ha dado 
proceso rico, heterogeneo y muchas veces altamente contradictorio. Esto, 
Convencion no solo representa un desaffo en terminos de contenidos de 
que ademas sugiere formas nuevas de produccion legislativa. 

Tradicionalmente, tambien las leyes de menores constituyen en 
el resultado de la labor "tecnica" de pequenas comisiones de expertos, sin 
de debate e interrelacion real con aquellos sectores gu 
gubernamentales vinculados a su aplicacion. 

Dfas despues de la aprobacion de la Convencion, Colombia aprobo, 
2737 del27.11.89, un nuevo Codigo del Menor. A pesar de ser posterior ala 
y de haberse declarado en su mom en to ala misma como fuente de · · 
repropone en su contenido y forma de produccion, todos los vicios 
viejas legislaciones de menores. Puestos al descubierto sus eufemismos u.•~'"""'' 
esta ley representa una mer a adecuacion formal a los principios de la 
aun, presenta una version mas elaborada y refinada de la obsoleta 
situacion irregular. 

Algunos meses despues, el Congreso N acional aprueba en Brasil el 
Nino y el Adolescente" ,ley federal8069 del13.07.90. Esta ley, representa 
forma de produccion, cuanto en su contenido una verdadera ruptura con la 
anterior, a sf como un caso de aplicacion rigurosa del nuevo paradigma 14

• 

vez en la historia, los detentores de la tecnica juridica tuvieron una 
generosamente subordinada enla construccion de una ley, traduciendo en 
mejores experiencias gubernamentales y no gubernamentales del perfodo 

14. De Ia abundante literatura existente sabre el Estatuto de Brasil cfrpor todos en lengua 
E. Seda (1992) y A.C. Gomes da Costa (1992). 
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del Estatuto de Brasil, ejercio una influencia todavia no suficientemente 
sobre otros pafses latinoamericanos. De este modo y con una buena dosis 

,,u·~~··~~ popular,Ecuador aprobo unnuevo Codigo (persistiendo en el uso del 
1'menor") de Menores el16.07.92. Esta ley constituye, sin dudas, un enorme 

vo en la lucha por los derechos de la infancia en nuestra region. A fines de 
dos pafses aprobaron nuevas leyes para la infancia. EllS de diciembre de 

.,"'" ..... ~~~vo boliviano a pro bola ley 1403, que dispone la creacion de un Codigo 
Esta ley, que significa sind uda un enorme a vance -considerese que Bolivia 

el pais legislativamente mas atrasado de la region, careciendo incluso de 
menores- posee serias deficiencias en materia de tecnica jurfdica, que 

inviabilizar su propia aplicacion sino fueren oportunamente resueltas. En 
similar, aunque desgraciadamente con el vicio original de ser aprobada por 
del ejecutivo, Peru promulgo a fines de 1992 un nuevo Codigo del Nino y el 

Esta ley, a pesar de su caracter intrfsecamente positivo, presenta tambien 
deficiencias de h~cnica jurfdica. 

casos de Bolivia y Peru, confirman la necesidad de un proceso mucho mas 
para la aprobacion de una ley, involucrando en su produccion a todos 
que desde el gobierno o la sociedad tendran directa o indirectamente 

~au•u.u.un .. u .. LJ en su aplicacion. 

alla de las diferencias senaladas, todas las leyes aquf mencionadas poseen 
pretension de constituir instrumentos omnicomprensi vos de los problemas 

'u" ... ~''"' Esto incluye, su caracter de ordenador del conjunto de polfticas y 
no restringiendose a aspectos parciales de la cues tion. Sin embargo, comienza 
un nuevo tipo de ley mas espedfica, como es el caso del anteproyecto 

de ley que regula exclusivamente el tratamiento de los infractores de la 

es de lamentar que dicho anteproyecto persista en la utilizacion del 
"menor", debe reconocerse que se trata de un texto juridico, que responde en 

medida a las exigencias de forma y contenido que se derivan del nuevo 
. Mas aun, en terminos de tecnica procesal tratase de un documento 

elaborado, protector eficaz de las libertades individuales y de los mas 
parametros de un verdadero garantismo. 

proceso de reformas legislativas desencadenado por la Convencion 
·-~''" .......... , es, y deberfa permanecer, como un proceso altamente dinamico. No 

no deberfan existir, modelos rfgidos de adecuacion. Doctrinas y paradigmas 
interpretarse a la luz de las condiciones reales, pero mucho mas de las 
· deseadas para nuestra infancia latinoamericana. Toda diversidad sea 

en el contexto del respeto riguroso de los derechos humanos especificos 
hoy universalmente reconocidos. 



334 ANToLoGiA BAsicA EN DERECHOS HuMAN OS 

Bibliografia Citada. 

Aetas, (1912), "Tribunaux poru Enfants, I er Congress International" 
de M. Kleine, Imprimerie Typographique A. Davy, Paris. 

Foradori Americo, (1938), 
Delincuentes", en, ~~~~~~~~~==~~~c=~~~~~:!:!__J---;~ 
Conexas", II, 4, oct-die, pp 340359 

Garda Mendez E.- Carranza E. (1990), 
America Latina", Ed. Depalma, Buenos Aires. 

Garcia Mendez E. (1992), 
infancia en America Latina", en El Sistema Penal Argentino", Ed. 
Aires. 

Gomes da Costa A.C. (1992), al Ciudadano-Nifi.o 
Adolescente", en, "Del Reves al Derecho", edici6n a cargo de E. Garcia 
Carranza, Ed. Galerna, Buenos Aires. 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1984), 
Humanos en America Latina", Ed. Depalma, Buenos Aires. 

Sanders W. (1970), "Juvenile offenders for thousand years", The University 
Carolina Press. 

Seda E. (1992), 
Reves al Derecho", edici6n a cargo de E. Garda Mendez y E. Carranza, 
Buenos Aires. 

ERECHOS HUMANOS Y DERECHOS 

DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

REALIDAD Y PERSPECTIVAS 

Ramon Torres 



DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS 
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 
REALIDAD Y PERSPECTIVAS. 

Ramon Torres 
Coordinador Programa Pueblos Indfgenas 

y Derechos Humanos 
IIDH 

actuales formas y contenidos que definen la naturaleza de nuestros 
•aL"'v"'ales se organizan y desarrollan historicamente desde conceptos con 

homogenizadora que desconocen la diversidad y pluralidad de nuestras 

formas de organizacion de nuestros Estados y sociedades en la actualidad 
procesos de exclusion, discriminacion, descalificacion y segregacion 
a un conjunto de sectores de nuestras sociedades. 

indigenas enfrentan estos procesos como pueblos que demandan el 
to de derechos des de su diversidad, en ella se expresan particularidades 

etnico, cultural, juridico, organizativo, territorial, economico, etc. 

doctrina y las normas de proteccion de los derechos humanos 
tados en su integralidad y universalidad, en la actualidad requieren 

cualitativos que busquen garantizar de manera efectiva su ejercicio. 

Estado colonizador primero y el Estado nacional despues, han negado y 
o derechos fundamentales de los pueblos indigenas, argumentando la 
de integrar todos los pueblos constitutivos del Estado en una sola 

una sola lengua, una misma religion y, principalmente, bajo un or den legal 
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Hasta ahora los Estados no han reconocido su caracter m 
plurinacional, en el mejor de los casos algunos Estados aceptan las 
indigenas como un antecedente de la cultura nacional. 

Sin embargo, quinientos afios despues los pueblos indigenas existen y 
con vigor sus culturas, sus lenguas, sus religiones, sus propias 
I eyes internas. Estos pueblos se han revitalizado y han desarrollado 
fuertes que esbin reclamando sus derechos. 

Asi pues llegamos ala necesidad de operar cam bios profundos en la 
de los Estados y adecuar los conceptos para incorporar el 
derechos de los pueblos y valorar las costumbres, creencias y en 
aspiraciones. 

Un nuevo modelo de Estado deb era reflejar la pluralidad de nuestros 
y reconocerles sus derechos, este cambio no implica que cada pueblo deba 
su propio Estado. Lo que cambio y de hecho esta cambiando, es la idea de un 
cultural y socialmente homogeneo. 

Hay algunos signos que permiten pensar que algunos de los 
latinoamericanos han empezado a considerar esta realidad. Aunque 
dificil ejecucion se deben tener en cuenta las reformas de alcance cons 
legal que se han dado o estan en curso en paises como Brasil, Bolivia, 
Chile, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama y Paraguay en afios 

Sin embargo, de las iniciativas en curso, se siguen evidenciando 
reivindicacion de derechos de los pueblos indigenas que no encuentran 
de respuesta por parte de nuestros Estados nacionales. 

A nivel internacional se encuentran en proceso las siguientes u.u•._n .. 

Declaracion Universal de Derechos de los Pueblos Indigenas, el 
Interamericano de Derechos de los Pueblos Indigenas y el Decenio de los 
Indigenas. Estas iniciativas bus can desarrollar conceptos y normas para la 
de derechos. 

Los Derechos de los Pueblos Indigenas 

En las dos ultimas decadas los movimientos indigenas del con 
consolidado, han definido una plataforma de reivindicaciones 
mismo tiempo, han desarrollado nuevas formas de lucha y de or 
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juridico la plataforma de lucha del movimiento indigena se orienta a 
garantias para sus derechos tanto en lo que se refiere al cumplimiento de 
tias ya existentes en las legislaciones nacionales e internacionales, como 

· de nuevas garantias de sus derechos como pueblos. 

el proceso de formacion de esta plataforma y de fortalecimiento del 
in?ig.ena a nivel continental se viene produciendo un am plio consenso 

los pnnCipales derechos espedficos que rei vindican los pue bios indigenas, 
comprenden una amplia diversidad de situaciones y que se refieren a 

los aspectos de la vida social, economica, cultural, politica, etc. 

ejes fundamentales en torno de los cuales se definen los derechos que 
..... all los pueblos indigenas pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

El derecho a su existencia como pueblos y a ser reconocidos como tales 
por los Estados y por el derecho internacional. 

Der:ch? al territorio, a recuperar, conservar y ampliar las tierras y 
terntonos que ocupan y han ocupado tradicionalmente y los recursos 
existentes en ellos, asi como a ejercer en esos espacios un cierto grado de 
control e influencia, en armonia con las !eyes nacionales. 

Derecho ala jurisdiccion. Cada pueblo tiene el derecho de aplicar dentro 
de su territorio sus usos, costumbres y tradiciones como fuente de 
der:cho. De autoregular sus formas independientes de organizacion 
social y de representacion. 

Derecho al ambiente sano. Dentro de su territorio el pueblo tiene 
derecho a mantener, conservar proteger y mejorar el medio ambiente. 
Este de~:cho se extiende. al entorno de su territorio, especialmente para 
proteccwn de las aguas mternas y de la polucion atmosferica. 

Derechos economicos. Derecho a conservar y desarrollar formas de 
produccion economica que se correspondan con sus valores culturales 
como pueblos. Este derecho incluye como un elemento central el derecho 
a un desarrollo propio, gestionado por los mismos pueblos, asi como 
una participacion justa en los beneficios del desarrollo nacionaL 

Derecho a la cultura. Todos los pueblos tienen derecho a hablar su 
idioma, a conservar sus expresiones artfsticas, creencias y religion. N 0 

se pude prohibir a un pueblo con tar la historia, segun su pro pia version. 
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7. Derecho al libre transito en su territorio. Es derecho de los 
indigenas di vi didos por fronteras internacionales continuar 
solo pueblo sin restricciones a su libre transito. Es deber de 
adoptar las medidas en comun con los pueblos indigenas para 
el ejercicio de ese derecho. 

8. Derechos politicos. Derecho ala participaci6n como pueblos en 
instancias de decision politica del Estado nacional. Este d 
la participaci6n de representantes de los pueblos · 
niveles internacionales en todo aquello que les afecte dire 

9. Derecho ala protecci6n del Estado. Que el derecho estatal 
definidas y dar as para proteger las relaciones de los pueblos 
con los demas ciudadanos, debiendo establecerse criterios 
juzgamiento y aplicaci6n de penas a indigenas que sean ade 
cultura y sus formas de convivencia social. El derecho naci 
crear un sistema especial de protecci6n para los pueblos · 

Perspectivas 

Dado el caracter que presenta el desarrollo de la relaci6n entre los 
los pueblos indigenas en un momento de transici6n hacia nuevos modelos 
se estan produciendo importantes aunque todavia limitadas tr 
los ordenes juridicos nacionales e internacionales, para hacer posible el 
de nuevas formas de democracia basadas en el reconocimiento y 
diversidad y no de su eliminaci6n. 

Unicamente una transformaci6n en este sentido podra evitar 
pr6ximos afi.os se sigan agudizando las tensiones actualmente exis 
desarrollen enfrentamientos dentro de nuestros paises, con resultados 
para los pueblos y para nuestras sociedades en su conjunto. 

El desarrollo de una nueva normatividad que fomente nuevas 
relaci6n entre los Estados y los pueblos indigenas, debe inscribirse y a 
los principios y las practicas de derechos humanos como un horizonte 
debiendo convocar procesos participativos cony desde los pueblos u ............ ~. 

que expresen genuinamente sus intereses y necesidades. Este proceso re 
igualla participaci6n indigena, la sensibilizaci6n de los gobiernos y el 
te6rico critico de alternativas. 
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tela ultima decada se ha dado un proceso creciente hacia la juridizaci6n 
relaciones de los pueblos indigenas con los Estados, algunos paises de 

han incorporado cambios en su legislaci6n y se han adoptado o estan en 
instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos 

tendencia dominante de estos procesos es de reconocer la naturaleza 
al de las sociedades y, en pocos casos, garantizar derechos especificos 
con la cultura, las tierras, la educaci6n. Se observa una preocupaci6n 

por modificar normas y procedimientos relativos al acceso de los 
s a la justicia. 

el plano de la normatividad internacional se han empezado a contemplar 
ala participaci6n de los pueblos indigenas en los asuntos que atafi.en a su 

y a la conservaci6n de los recursos especiales para su vida. 

anto la normatividad nacional como la internacional conservan principios 
dinaci6n de los derechos indigenas al derecho nacional e introducen 

que convierten las nuevas normas en declaraciones programaticas y 
ret6ricas. 

Pueblos Indigenas y Derechos Humanos del IIDH 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos desde la especificidad de 
to, y mediante un programa especializado, le interesa coadyuvar en 
de capacitaci6n, promoci6n, asistencia tecnica y de investigaciones 
que permitan desarrollar relaciones de correspondencia entre los derechos 
y los derechos de los pueblos indigenas. 

programa se orienta al desarrollo de actividades como: talleres, seminarios, 
torias, investigaciones, misiones de asistencia tecnica y de observaci6n y la 

de publicaciones sobre derechos de los pueblos indigenas. 

Existe una experiencia acumulada por parte del programa, desde 1988, en el 
to de los derechos de los pueblos indigenas dimensionandolos como 
humanos. 

A partir de 1993 se han desarrollado actividades sobre los siguientes ejes 
: Derecho Consuetudinario, Constitucionalidad y Derechos de los Pueblos 
; Derecho, Pueblos Indigenas y Reforma del Estado. 



342 ANTOLOGiA BAsiCA EN DERECHOS HuMAN OS 

En el segundo semestre de 1994 el IIDH presentara ala Comisi6n 
de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la O.E.A., un 
insumos y propuestas que contribuyan para elaborar un Instrumento 
sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas. 

Estos insumos relativos al Instrumento Interamericano han sido 
por el IIDH, a partir de un con junto de actividades de consulta 
participaci6n de organizaciones indigenas, comites de expertos, 
eventos especializados. Sus contenidos y metodologias han busc 
la juridificaci6n de las demandas indigenas para que las iniciativas 
juridica internacional puedan tener vigencia efectiva. 

ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES DE 

DERECHOS HUMANOS 

Jose Miguel Vivanco 



LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES DE 
DERECHOS HUMANOS (*) 

Jose Miguel Vivanco 
Director Ejecutivo de CEJIL (Center for Justice and International Law) 

las ultimas decadas, en todas partes del mundo se han venido creando y 
asociaciones voluntarias de ciudadanos dedicadas a trabajar en el 

de los derechos humanos. Se las conoce como organizaciones no 
de derechos humanos (ONG). Se trata de asociaciones privadas, 

organizan formal o informalmente y que voluntariamente asumen la misi6n de 
publicamente el respeto por los derechos humanos en un Estado. La 
que estas organizaciones desarrollan es muy diversa y comprende, desde 

de defensa, investigaci6n y denuncia, hasta educaci6n y promoci6n en 
de derechos humanos. 

veremos a continuaci6n, estas instituciones se han ido especializando y 
•v.u.uu·. c.«J. , cubriendo las divers as necesidades que el trabajo en derechos 

va demandando. Ademas, se advierte una marcada tendencia entre ellas a 
cada vez con mayor rigor, los mecanismos y procedimientos juridicos 

, .. n ......... H .. ., establecidos para proteger los derechos humanos tanto a nivel de 
Unidas como de la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA). En este 
describen las caracteristicas de las organizaciones no gubernamentales de 

humanos, sus desaflos y limitaciones, el rol que cumplen, la respuesta que 
te reciben de los Estados que son cuestionados por violaciones a los 

humanos y, finalmente, las actividades que las ONG pueden desarrollar en 
del sistema interamericano de protecci6n de los derechos humanos. 

animo de hacer una descripci6n exhaustiva de las distintas clases de 
- 4 '""'-"' de derechos humanos que en la actualidad existen y, solo a titulo 

, a continuaci6n agruparemos estas instituciones en diferentes categorias. 

de Fuerzas Armadas.-- Rodolfo Cerdas Cruz y Rafael Nieto Loaiza, ed. --San Jose, 
Rica: IIDH, 1994 
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1. Como es sabido, las organizaciones no gubernamentales de derechos 
con el prop6sito de alcanzar una mayor especializaci6n, suelen a 
limi taciones espedficas y bien definidas en relaci6n con el ambito en que se ue:sennr 

lo que se denomina: mandata general de la ONG. El mandato refleja los in 
organizaci6n, los cuales pueden ser multiples y, ademas, en muchos casos 
variar dependiendo de las circunstancias y la evoluci6n del contexto politico 
se encuentren. Por ejemplo, si en un Estado se quiebra el orden cons 
producen masivas y graves violaciones a los derechos humanos, las 
agenda de las ONG debera ajustarse para responder eficazmente ala nueva 
En este sentido, de acuerdo con su mandata general, las ONG han sido clas 
dos grandes categorias: 

a) Defensa, Denuncia y Documentaci6n. Las ONG que trabajan exclusi 
esta area usualmente persiguen satisfacer una necesidad urgente e 
de corto plazo. 

b) Educaci6n, Promoci6n y Documentaci6n. Estas ONG apuntan a 
mediano y largo plazo y se proponen la modificaci6n, reforma o 
de las causas que originan las violaciones y los abusos a los derechos 

2. Dependiendo del ambito geogrtifico en el cual desarrollan su labor, las 
pueden dividir en: 

a) Nacionales: las que promueven o defienden los derechos humanos en 
Estado. La gran mayoria de las ONG son de este tipo y, salvo por r 
seguridad, usualmente residen en el territorio del Estado donde 
labor. 

b) Regionales: aquellas que supervisan el respeto por los derechos h 
todo un continente. 

c) Internacionales: las que observan el respeto por los derechos humanos 
mundial. 

3. En relaci6n con el ambito normativo o mandata especifico, tradicionalmente 
la distinci6n entre aquellas ONG que se desempefian en: 

a) Derechos Civiles y Polfticos 

b) Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales 

Desde luego elllamado mandata especifico tam bien podra variar d 
evoluci6n poHtica que se produzca en el Estado en el cualla ONG se 
haciendo su trabajo. Por ejemplo, si se trata de un Estado autoritario que se 
en transici6n a un regimen democratico, tolerante y pluralista, las ONG que 
so brevi vir deberan a jus tar su agenda a los nuevos desafios que este proceso 
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con este pun to nos referimos mas adelante al tratar las llamadas violaciones 
o estructurales. 

todo caso, y siempre dentro de este tema, hay muchas ONG que se especializan 
y observancia de un solo derecho, tipo de violaci6n, o tipo de victima, por 

libertad de expresi6n, derecho de asociaci6n o derechos politicos; detenci6n 
tortura, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales; defensa de los derechos 

mujer, del nino o del refugiado. 

al origen de sus miembros o caracterfsticas de su estructura organica, 
reconocer: 

ONG de origen religioso. Se trata de ONG que han sido fundadas y funcionan 
al amparo de alguna iglesia, pero que se dedican a trabajar ampliamente en el 
campo de los derechos humanos, sin restringir su labor a vfctimas que 
pertenezcan a una iglesia determinada. La ONG de derechos humanos que 
tuvo esta estructura y que fue un modelo en todo el mundo por su 
profesionalismo, eficacia y la rigurosidad empleada en la metodologfa de 
investigaci6n y documentaci6n de casos fue, la Vicarfa de la Solidaridad del 
Arzobispado de Santiago, Chile. 

Asociaciones de Familiares de Vfctimas. Son muy numerosas y cuentan con gran 
legitimidad ante la opinion publica por estar compuestas, muchas veces, por 
personas sencillas que han vivido personalmente la tragedia de unfamiliar 
desaparecido, ejecutado, torturado o que injusta y arbitrariamente se encuentra 
detenido. La gran mayorfa de estas organizaciones han demostrado una 
extra ordinaria valentia para denunciar publicamente las violaciones estatales 
y desafiar a las fuerzas represoras. Quizas, la ONG de familiares mas 
conocida, que en su epoca fue un sfmbolo de la causa de los derechos h umanos I 
es Las Madres de la Plaza de Mayo, en la Argentina. 

Asociaciones de Indfgenas. En casi todos los Estados de America Latina existen I 

organizaciones de indfgenas que se han creado para defender su derecho a la 
autodeterminaci6n; sus derechos ancestrales ala tierra; suidioma y tradiciones 
culturales; etc. Tam bien los indfgenas se organizan para denunciar los abusos 
y la d~scriminaci6n racial de la que normalmente son vfctimas por parte de las 
autondades estatales. Igualmente, la poblaci6n indigena ha sido vfctima de 
violaciones de sus derechos humanos por parte de grupos insurgentes y 
agentes del Estado, cuando viven en una zona que esta ubicada en medio de 
un conflicto armado. 

Asociaciones de Profesionales. Se trata de ONG creadas por ciertos profesionales 
(abogados, medicos, periodistas, antrop6logos forenses, etc.) con la finalidad 
de manifestar la preocupaci6n del gremio por el respeto de valores vinculados 
con su actividad profesional; intentar proteger a colegas que se encuentran en 
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peligro en distintas regiones del mundo y I o desarrollar una .:>cr"'~• 
en areas espedficas de trabajo en derechos humanos. Un buen ejemplo 
ultimo, lo constituye el Equipo Argentino de Antropologia Forense. 

II. Caracteristicas Generales de las ONG 

1. Las ONG deben ser independientes y aut6nomas 

Aunque parezca evidente, cabe destacar que uno de los elementos cen 
distingue a estos organismos de otras instituciones de derechos humanos, es 
independencia frente al Estado. Se trata, precisamente de entidades no gunv.·nn· ..... 

y su valor principal es que tienen la capacidad para fiscalizar 
independientemente los actos gubernamentales que puedan tener 
negativas para la plena vigencia de los derechos humanos. Lo anterior no 
que en determinadas circunstancias y frente a un gobierno que muestre s 
y real voluntad politica para corregir abusos a los derechos humanos y, por 
introducir reformas legislativas tendientes a prevenir ciertas violaciones,las 
puedan formular propuestas alternativas y mantener grados de '-V''"''·"'" 

coordinaci6n con las autoridades estatales. 

2. Investigan violaciones a los derechos humanos que sean imputables al Est ado 

Asimismo, debe tenerse presente que las ONG internacionales y •«HlL/lt: 

organizaciones intergubernamentales, se encargan de examinar viola .... ..., ... ._"' 
derechos humanos que puedan ser atribuidas al Estado, de conformidad 
principios del derecho internacional moderno. Esta responsabilidad 
atribuida al Estado, ya sea porque las violaciones a los derechos 
cometidas por sus agentes o porque ha violado su obligaci6n de garantizar el 
goce de tales derechos. Esta ultima circunstancia se da especialmente 
autoridades toler an la violaci6n de ciertos derechos, cometida por a gentes 
grupos privados, o cuando el Estado no previene, investiga, procesa y 
responsables de estos hechos, quienes en la practica quedan impunes yno 
por sus crimenes. 

En relaci6n con el problema de la impunidad, desde el punto de vista del 
internacional de los derechos humanos, podemos distinguir dos situaciones: 
impunidad que es el resultado de un trabajo deficiente o negligente de las 
del Estado encargadas de administrar justicia y, por la otra, aquella que se 
la connivencia o complicidad del aparato estatal. Esta ultima circunstancia es 
da origen al concepto tradicional de violaci6n a los derechos humanos: el 
traves de sus agentes, decide violar los derechos fundamentales de las 
se encuentran bajo su jurisdicci6n, negar los hechos, impedir cualquier 
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a los autores. La gravedad de este hecho reside en que el Estado desvirtua 
de la funci6n que cumplen sus agentes, cuya misi6n, en una sociedad 

es proteger los derechos del ciudadano y no violarlos. 

bien, es cierto que un terrorista, guerrillero o delincuente, cuando mata a 
sin que con curran los requisitos de la legitima defensa, tam bien viola un 

humano fundamental como es el derecho a la vida, el cual se encuentra 
en el derecho penal interno en todos nuestros paises. Sin embargo, en este 

casos, la victima o sus familiares cuentan con todo el apoyo e interes 
tau•~ ... tal en impulsar una investigaci6n que se traduzca en justicia y reparaci6n 

vktimas. 

• .. L. ..... .., ONG, en gran medida motivadas por la conocida critica gubernamental 
de la falta de investigaci6n y den uncia de las violaciones cometidas por grupos 

irregulares, han comenzado a aplicar, en aquellos paises donde existen 
armados de caracter no internacional, las normas y principios jurfdicos 

del derecho intemacional humanitario contenidos en el articulo 3 comun a las 
de Ginebra de 1929 y el Protocolo Facultativo No. 2. Una de las 

en esta materia ha sido Human Rights Watch, que viene invocando en sus 
sobre derechos humanos, el derecho internacional humanitario desde hace 

afios. Amnistfa Internacional recientemente modific6 su mandato, ampliando 
de trabajo a casos en que los responsables pudieran pertenecer a grupos 

de caracter irregular. 

principios del derecho internacional humanitario tienenla ventaja que permiten 
por ejemplo: lo que se entiende como un blanco legltimo de ataque y, ademas, 
reglas minimas de conducta a ambas partes en el conflicto, sin calificar la 

polftica del mismo, la legitimidad de la causa de los insurgentes y, desde 
sin conferirle a las partes reconocimiento juridico de ninguna naturaleza. 

, este conjunto de normas permite a las ONG reclamar la protecci6n de la 
civil no combatiente; exigir garantfas judiciales para los procesados; trato 

y humanitario a los prisioneros de guerra; respeto ala inmunidad y neutralidad 
medico; respeto por los desplazados, etc. 

ONG se dirigen a la opinion publica nacional e internacional 

otro lado, como hemos visto en la clasificaci6n que se ha hecho,las ONG no 
la capacidad para velar por el respeto de todos los derechos humanos, 

··~'''"''""'' en un sentido amplio, esto es: derechos civiles y politicos y tambien 
econ6micos, sociales y culturales. De allf que, incluso las ONG de derechos 
mas grandes, como Amnistia Internacional y Human Rights Watch, a unque 

firmemente en la universalidad e integridad de todos los derechos humanos, por 
de eficacia y especializaci6n se dedi can exclusivamente a examinar el respeto 

derechos civiles y politicos en todo el mundo. 
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Las ONG que se dedican a denunciar violaciones a los derechos humanos, 
en general, con dos grandes ambitos de trabajo que son complementarios: 
parte, la opinion publica nacional e internacional y por la otra los 
defensa previstos en los tratados internacionales de derechos humanos, tanto 
de ONU como de la OEA. 

La gran mayoria de las ONG acuden a la opinion publica in 
informarla y sensibilizarla respecto de violaciones a los derechos humanos 
en ciertos Estados. El vehiculo por excelencia de trabajo son las publicaciones 
y las denuncias ante los medios de comunicacion, especialmente los 
Los medios de comunicacion juegan un rol muy importante en la ,... .. ,.,.4-~.~~: 
derechos humanos. De igual modo, hay ONG que recurren a los 
internacionales encargados de proteger los derechos humanos, con el ononttl~ 
informarlos y aprovechar el espacio que brindan para denunciar 
aquellos Estados violadores de los derechos humanos. 

Tanto Human Rights Watch como Amnistia Internacionalle asignan una 
importancia ala necesidad de mantener ala opinion publica debidamente · 
sobre la situacion de los derechos humanos en algunos paises. Sin 
informes de Amnistia estan dirigidos, primariamente, a impactar ala opinion 
mundial acerca de abusos cometidos en un Estado. En cambio, el principal 
de Human Rights Watches informar ala opinion publica norteamericana 
instituciones politicas (especialmente al Congreso de los Estados Unidos) 
gravedad de la situacion de los derechos humanos en ciertos paises y, sobre 
promueve el condicionamiento de las relaciones politicas, diplomaticas, 
economicas a un mejoramiento en la situacion de los derechos humanos 
Estados. En la ultima decada Human Rights Watch se ha transformado 
importante fiscal del componente de derechos humanos de la politica 
Estados Unidos contribuyendo sustantivamente a despolitizar y 
debate. 

4. Rigor y objetividad enla investigaci6n y documentaci6n de casas 

Por ultimo, es muy importante que las ONG se preocupen por 
de ~bjetividad rigurosos en el delicado trabajo que desempefian. Es 
ONG, tanto nacionales como internacionales, sean capaces de mantener 
consistencia en sus denuncias, de tal forma que no existan con · 
acciones a lo largo de los afios. El poder de la ONG de derechos humanos 
fundamentalmente del prestigio alcanzado en su trabajo. Si la ONG ha sido 
mantener una trayectoria consistente en este campo la fuerza y el impacto 
SU denuncia sera, sin duda, significativo. 

Si la opinion publica percibe que una ONG condena solo a ciertos 
gobiernos y no a aquellos por los que siente afinidad polftica, la 
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sera probablemente muy limitada. En este sentido, la opinion publica 
estar convencida que la defensa de los derechos humanos es una tare a de caracter 

que nos. compromete a todos y que esta por sobre los intereses politicos 
.Lu ... u.u.'-"' o cole:bv~s~. ~1 r~espeto de los derechos mas esenciales de la persona 

es un~a ~bhgacwn JUndica que no admite excepciones y que, de violarse, 
una energ1ca con dena de la comunidad internacional, independientemente de 

politicas del Estado que sea responsable. La tortura es siempre una grave 
a los derechos humanos que no admite justificacion y que debe ser denunciada 

tal en cualquier Estado en que se practique, sin importar las circunstancias en 
cometida o las preferencias politicas o religiosas de la victima ode los autores. 

todo caso, lo anterior no seria suficiente, si no fuera acompafiado de una 
metodologia de investigacion, especialmente, en la recepcion de la 

de casos de violacion a los derechos humanos. Las ONG deben hacer 
los esfuerzos necesarios para corroborar la informacion recibida utilizando 

fuentes si fuera necesario para constatar un hecho, entrevistando directamente 
, vktimas o sus familiares. 

resumen,la fuerza moral de una ONG de derechos humanos y, por consiguien te, 
de sus denuncias dependera, en gran medida, de la rigurosidad de la 

--~-~~, .... ~-de investigacion, del prestigio alcanzado y de su credibilidad. 

adelante, veremos como las ONG han comenzado a usar los mecanismos 
.uu ..... u•uuJ.co" de proteccion juridica de los derechos humanos tanto en Naciones 

como en la Organizacion de ~stados Americanos. Tales el caso del Centro por 
y el Derecho Internacwnal (CEJIL), ONG que utiliza los tratados 

""'-J.VJ.Lau=" para proteger a victimas de violaciones a los derechos humanos en 
Estados de America Latina y el Caribe. 

de los Estados a las Criticas Formuladas por las ONG 

deber(a ser la reacci6n estatal frente a la crftica? 

Estados criticados por su responsabilidad en violaciones a los derechos 
deberian pre~ tar inl1';e~iata a tendon a las denuncias formuladas, investigar 
con absoluta 1mpare1ahdad, adoptar todas las medidas que sean necesarias 

la verdad, procesar y castigar a los responsables e indemnizar a las 
por los dafios sufridos. De igual modo, el Estado esta obligado a cumplir con 

de prevencion, es decir, debe asegurarse que las violaciones cometidas 
an. Para esto es muy importante que los autores de las violaciones a los 
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derechos humanos, tanto a nivel individual como institucional, comprendan 
conducta criminal no es admitida ni tolerada por las autoridades de go 

Asimismo, silo que se persigue es el fortalecimiento del estado de np·ra ... ,.,., 

concepto de ley y orden en la sociedad, tambien es importante que el pueblo 
que todos los ciudadanos se encuentran sujetos al respeto a una misma ley y que 
delinque, civil o uniformado, esta obligado a responder por sus actos. La 
de doble estdndar que genera la impunidad, no solo estimula la comision de 
violaciones sino que corroe las bases del estado de derecho y lesiona · 
del pueblo en el sistema democratico de gobierno. 

En principia, los Estados que ratifican un instrumento internacional que 
los derechos humanos lo hacen porque de buena fe entienden que cualquier 
puede eventualmente ser vktima de una violacion a sus derechos y que debe 
con recursos nacionales e internacionales adecuados y eficaces para 
esta circunstancia. Sin embargo, como veremos a continuacion, la mayoria 
Estados que son acusados de violaciones graves a los derechos humanos, 
reaccionan defensivamente, en contradiccion con las promesas 
comunidad internacional y nacional al momento de ratificar los 
proteccion. 

2. Los Estados normalmente reaccionan defensivamente 

Como veremos las defensas estatales se us an no solo frente a las crlticas ,...,.,nroni 

de las ONG, sino tambien cuando para contrarrestar las denuncias 
organizaciones intergubernamentales, como la Comisionlnteramericana de 
Humanos. En todo caso, se puede distinguir dos tipos de reaccion estatal que 
operar complementariamente: 

2.1 No se responde a los hechos imputados sino por el contrario se 
neutralizar a la ONG que los denuncia: 

a) Principia de no injerencia en asuntos que supuestamente serian de la 
jurisdiccion interna del Estado. El Estado directamente cues tiona el 
la ONG a opinar sobre la situacion de los derechos humanos, porque 
materia ajena al in teres de la comunidad internacional y de exclusivo 
nacional. Este argumento normalmente se usa en contra deONG 
En el marco del sistema interamericano, Mexico ha sido el (mico estado 
utilizado este argumento en contra de la Comision Interamericana de 
Humanos, en casos relativos al ejercicio de los derechos pollticos.1 

b) Principia del relativismo cultural, que niega la aplicacion universal 
derechos humanos y la igualdad de todos los seres humanos. 
principia cada sociedad, cada pueblo, tiene formas unicas de 

IIDH 353 

acuerdo con su tradicion historica, cultura y religion, cuestion que afecta al 
campo de los derechos humanos. De acuerdo con aquellos estados que invocan 
este principia, cualquier in ten to por parte de una ONG de exigir el respeto por 
los derechos mas basicos de la persona humana, tal como estan definidos en los 
tratados internacionales, constituye abuso colonialista inaceptable que intenta 
imponer concepciones europeas occidentales que no son compartidas por el 
pueblo. Obviamente, quienes utilizan este argumento no son las victimas de 
violaciones a los derechos humanos, sino aquellos que gobiernan. Este 
argumento es normalmente esgrimido por regimenes no democraticos para 
contrarrestar la critica formulada por ONG internacionales. 

Credibilidad de la ONG de derechos humanos atendiendo a las motivaciones 
o afinidades politicas de sus integrantes. Se trata de levantar dudas respecto 
de las intenciones o intereses de los miembros de la ONG, o inclusive sugerir 
que la informacion denunciada tiene como unico efecto favorecer al enemigo, 
la subversion, etc. El Estado hace un esfuerzo por concentrar la a tendon de la 
opinion publica en los alegados intereses politicos de los miembros de la 
organizacion con el proposito de dafiar la credibilidad y seriedad de la 
informacion producida por la ONG. En este sentido, creemos que quienes se 
desempefian en una ONG de derechos humanos tienen plena libertad y 
derecho a participar en actividades politicas, sin embargo el trabajo de la 
organizacion no puede estar condicionado a dichos intereses y la informacion 
debe ser objetiva e imparcial. Las ONG tampoco son instrumentos de lucha 
politica y no pueden sustituir el papel que cumplen los partidos politicos. 

esta misma linea, muchas veces se intenta descalificar a las ONG debido a que 
denuncian las violaciones o abusos cometidos por agentes del estado y nada se 

respecto de los crirnenes cometidos por grupos arrnados irregulares, cuando 
De esta manera se busca poner en duda la imparcialidad de la denuncia 

, de paso, ala opinion publica nacional que piensa de buena fe que las 
cornetidas por grupos privados son juridicamente equivalentes a aquellas 

as por agentes del estado. 

Se responde a los hechos imputados por la ONG ofreciendo una version 
de los acontecirnientos, cuestionando la autoria de los rnismos o criticando 

metodologia de investigacion empleada. 

Las autoridades reconocen los hechos pero lo califican como un crimen comun 
o derechamente se lo atribuyen a grupos insurgentes. En este tipo de casos 
normalmente se produce una sistematica obstruccion de justicia y encubrimiento 
de los verdaderos responsables de la violaci6n por parte de las autoridades 
estatales. 

Las autoridades cuestionan los metodos de investigacion utilizados por la 
ONG. Ademas, se alega falta de rigurosidad por parte de los investigadores, 
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contradicciones o imprecisiones en la cronologia de los hechos, 
idoneidad o imparcialidad de los testigos, conclusiones antojadizas 
por las ONG, recursos internos aun pendientes, estandar nn""'lr"'•"'-: 

flexible. 

Las diversas actitudes que muchos Estados frecuentemente asumen 
denunciados por violar los derechos humanos, ciertamente no contribuyena 
un debate racional y transparente sobre esta delicada materia y, lo que 
importante, no permite asegurar su pleno respeto. Con estas actitudes, los 
"politizan" y manipulan el tema de los derechos humanos y distraen ala 
publica del punto central de preocupacion, que es la necesidad de responder 
y efectivamente ante denuncias de violaciones a los derechos fundamentales. 

IV. Las ONG y el Sistema Interamericano de Protecd6n de los Derechos 

El sistema interamericano es un mecanismo intergubernamental disefiado 
Estados del con tin en te americana para proteger los derechos humanos. La 
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante: la Convencion) fue 
adoptada por los Estados Miembros de la OEA en 1969. Para que la 
efectos juridicos debe ser ratificada por el Estado interesado. La funci6n y 
de los 6rganos de proteccion ( Comisi6n y Corte Interamericanas de Derechos 
fue acordada y definida por losEs tados que redactaron la Convencion. Los '"._,,...,..,.i 
de estos organos intergubernamentales, son elegidos por los Estados 
OEA pero actuan a titulo personal. Para que un Estado pueda ser demandado 
Corte debe haber reconocido expresamente la jurisdicci6n contenciosa de 
tribunal. 

La Comisi6n y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, ofrecen 
oportunidades a las ONG para proteger los derechos humanos en el 
juicio, la presentacion de una denuncia ante la Comision Interamericana es el 
mecanismo disponible para las victimas y ONG que buscan proteger los 
humanos en America Latina.2 Como se puede ver en los otros capitulos 
Manual, el procedimiento establecido en la Convencion Americana permite 
y concretas posibilidades de protecci6n legal a victimas de abusos. 

En las ultimas dos decadas,' la Comisi6n, a traves de la elaboraci6n de 
especiales, jugo un papel fundamental en la denuncia de violaciones a los 
humanos, especialmente frente a cuadros de masivas violaciones LVJH\:OILA.,.. 

regimenes militares en America Latina. 

El surgimiento de gobiernos civiles electos en America Latina ha ...... "''-""'" 
incorporaci6n de estos Estados a los mecanismos internacionales que 
respeto por los derechos humanos. La mayoria de los 36 Estados Miembros de 
han ratificado la Convenci6n Americana. Ademas, en la actualidad, quince 
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cido la jurisdiccion obligatoria de la Corte (Argentina, Chile, Colombia, 
Rica, ~c':ador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, 

Tnmdad y Tobago, Uruguay y Venezuela). Se espera que proximamente 
y Canada ratifiquen la Convencion y reconozcan la jurisdiccion obligatoria de 

· este incremento en las ratificaciones por parte de gobiernos 
nose ha traducido en un clara apoyo a una estricta supervision internacional 

·a de derechos humanos en la region. Entre los Estados Miembros de la OEA, 
la tendencia a creer que en las democracias no se cometen violaciones a los 

humanos. 

se debe reconocer que, como resultado de los procesos de transiciones a 
en algunos pafses las violaciones graves y masivas a los derechos 

han disminuido, sin embargo, las llamadas violaciones endemicas o 
son, en la actualidad, abusos frecuentes. Las violaciones endemicas no 

resultado ~e politicas oficiales implementadas por un gobierno determinado, 
que son ~cc10nes que resultan del ejercicio abusivo del poder por parte de 

autondades estatales, lo que va unido a la falta de voluntad y recursos 
s eficaces que permitan prevenir y castigar estos hechos. Por ejemplo, la 

caHL<ULl policial, condiciones carcelarias inhumanas y las restricciones en las 
civiles son consideradas tipicamente violaciones endemicas o estructurales. 

otra parte, la Corte, cuyo origen se encuentra en la Convenci6n, empez6 a 
en 1979 y constituye el maximo 6rgano de proteccion de los derechos 

en la region. La Corte ha emitido varias opiniones consultivas y, a su vez, 
\ ............. v sentencias sobre temas muy relevantes para la protecci6n de los derechos 

en la region. 

primeras sentencias dictadas por la Corte, en uso de su jurisdicci6n contenciosa 
tivamente recientes. En dichas sentencias la Corte fall6 en contra del Estad~ 
, . h~e?~ de co~cluir que era responsable de haber promovido e impulsado 

pohtlca d1ng1da a desaparecer" a mas de 100 personas, entre los que se 
Manfredo Velasquez Rodriguez y Saul Godinez Cruz.3 

sentencias de la Corte son una muestra, por una parte de la importancia que 
ta para las ONG trabajar con el sistema interamericano y, por la otra, de los 
s q~e s7 pueden alcanzar cuando existe una colaboraci6n profesional rigurosa 

orgamzac10nes no gubernamentales locales e internacionales, familiares de 
de derechos humanos, y organismos intergubernamentales encargados de 
los derechos humanos. 

u.a,LU.L't:J.Lilt::, en el sistema interamericano, solo la Comision puede presentar 
ante Ia Corte. Las victimas y las ONG tienen acceso directo a la Comision pero 

la Corte. La practica que se ha establecido, y el Reglamento de la Corte asi lo 
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permite, es que una vez que el caso ha sido referido ante la Corte, el 
y I o las vfctimas pueden incorporarse como miembros de la 
Comision, y participar en el proceso bajo la supervision de la Comision. 

Es includable que las ONG dedicadas a defender los derechos hum 
region, se beneficiaron de las sentencias de la Corte porque sentaron 
juridicos de extraordinaria importancia, tanto desde un punto de vista 
como procesal. Por ejemplo, conceptos juridicos como: agotamiento de 
internos; carga de la prueba (onus probandi); eshl.ndar probatorio; resp 
internacional del Estado; obligacion del Estado de prevenir, investigar y 
violaciones a los derechos humanos y pagar indemnizacion economica por 
causados, fueron objeto de un importante desarrollo jurisprudencial. 

Para las victimas de violaciones a los derechos humanos y las ONG, esta 
experiencia ante la Corte (los casos hondurefios) genero grandes exp 
esperanzas de mejorar la situacion de los derechos humanos en America 
obstante, a(m debemos lamentar que se sigan cometiendo graves £·. J£~-.. .. vu"'' 
derechos humanos, sin que Estados de la region presten mayor atencion 
obligaciones juridicas basicas reafirmadas por la Corte en sus primeros casos. 

En todo caso, cabe subrayar que para una ONG de derechos humanos no 
tramitar un caso ante un organo internacional de la OEA ode la ONU. En este 
uno de los obstaculos mas serios que las ONG enfrentan para proteger 
internacionalmente los derechos humanos es la falta de informacion 
precedentes y doctrina juridica de los organos encargados de proteger los 
humanos enNaciones Unidas yOEA; violaciones similares ocurridas en otros 
y regiones; actividades, funcion y estructura de los organos intergu 
proteccion de los derechos humanos. De alH la importancia que reviste que 
organos de tutela, los Estados genuinamente interesados en la proteccion 
derechos humanos, como, desde luego, las ONG que tengan acceso a este 
informacion publiquen sobre esta materia y se aseguren de que los U\J'LUU 

cuenten con una amplia distribucion, especialmente entre aquellos que 
necesitan. 

De igual modo, como se describe en otros capitulos de este Manual, la 
de una denuncia ante cualquier organo internacional de derechos humanos 
un seguimiento constante y directo del proceso por parte del · 
presentacion de denuncias individuales y el procedimiento establecido 
Convencion Americana constituye un tramite complejo y requiere una 
atencion, por parte del denunciante. 

Las ONG que acuden al sistema interamericano deben estar bien 
cuestiones de derecho procesal y sustantivo, tales como: 

calidad y peso de la prueba exigida ante instancias internacionales en 
derechos humanos; 
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metodologia necesaria para probar un patron de violaciones graves a los 
derechos humanos; 

identificacion de la carga de la prueba (onus probandi) y como esta carga se 
transfiere de una parte a la otra; 

requisitos y excepciones al previo agotamiento de los recursos internos; y 

normas que regulan la participacion de las victimas y ONG en el proceso. 

de concluir esta seccion es importante referirse, aunque sea brevemente, a 
de los principales obstaculos juridicos que la victima de derechos humanos 

ONG deben enfrentar cuando acuden a un organo de proteccion como la 
Inter americana. Lo anterior debido a que, contrariamente a lo que algunos 

pudieran creer, quien den uncia un hecho violatorio de la Convencion no se 
en igualdad de condiciones frente al Estado acusado. En afecto, el 

debe satisfacer un buen numero de requisitos y cuenta con serias 
en su actuacion; por el contrario, el Estado tiene multiples oportunidades 

primero de los obstaculos que el denunciante debe superar es el requisito del 
agotamiento de los recursos internos, es decir, la victima o su representante 

que antes de acudir ala instancia internacional, ha hecho un esfuerzo serio 
fe por resolver el problema a nivel interno, acudiendo a las instituciones 

y usando los recursos idoneos. Se trata de otorgarle al Estado la 
••. u •. n ... u ...... de investigar, procesar y castigar al o los responsable(s) de la violacion 

antes de verse expuesto al examen de organos intergubernamentales de 
de los derechos humanos. Solo en el evento que el denunciante pruebe, 
que los recursos internos no han funcionado o que no estaban disponibles, 

intergubernamental estara facultado para conocery decidir sobre la materia. 

, el exito de lain vestigacion realizada por la ONG o la victima, dependera 
esfuerzos que ellos realicen para reunir informacion y evidencia que esta en 
del Estado involucrado y que normalmente es destruida. Por su parte, la 

conducida por la Comision estara en gran medida condicionada al 
de colaboracion que encuentre en el Estado, al punto que si la Comision desea 
una investigacion en el terreno (vis ita in loco) debe con tar con la autorizacion del 

debe tenerse especialmente en cuenta que quien denuncia un hecho 
de la Convencion, no esta facultado para transferir el caso ala Corte. Una 

el caso ha sido presentado ante la Comision, el denunciante pierde el control 
y unicamente la Comision esta facultada para referirlo a la Corte. Ante la 

el Estado tendra numerosas oportunidadesde defensa, tal como las tuvo en el 
llevado a cabo en la Comision. 
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V. ONG que se dedican a Ia Defensa Intemacional de los Derechos 

Cada vez son mas las ONG que invocan ante las Cortes nacionalesf 
internacionales de derechos humanos ratificados porun Estado. Igualmente, 
aumenta el numero de ONG que utilizan los tratados internacionales para 
derechos humanos. A traves de la representaci6n de vktimas de 
estrecha colaboraci6n con ONG locales, las ONG persiguen exigir que los 
cum plan con sus obligaciones internacionales adquiridas voluntariamente yde 
fe en materia de derechos humanos. Como sabemos,los Estados Partes en un 
internacional de derechos humanos estan obligados, no solo a abstenerse de 
sino tambien a castigar a los responsables de dichas violaciones y a pagar 
indemnizaci6n para reparar los dafios sufridos por las victimas o sus .... UAlU!a11 

CEJIL presenta denuncias sobre casos individuales ante la Comisi6n y 
seguimiento ante la Corte, cuando procede, todo ello de conformidad con la 
Americana sobre Derechos Humanos. Los casos que CEJIL presenta no 
casos aislados, muy por el contrario, son casos ilustrativos de una practica 
de violaciones a los derechos humanos. CEJIL tarnbien selecciona casos que 
potencialidad de sentar precedentes juridicos relevantes y dar impulso al 
progresivo del derecho internacional de los derechos humanos.5 

Por ultimo, CEJIL tam bien asume casos en que una o varias personas se 
expuestas a un peligro irreparable e inminente. En este sentido, un 
relativamente exitoso lo constituyen las medidas cautelares dictadas por la 
el caso Bustfos (Peru) y luego en el caso Chunimd (Guatemala). 

Referencias 

1 " ... Cualquier pronunciamiento de Ia Comision sobre Ia "autenticidad" de un proceso 
seria de tendencia atentatoria de Ia personalidad de las autoridades electas en ese 
constituiria un acto de intervencion, conforrne a Ia definicion del articulo 18 de la 
segundo parrafo del articulo I de la propia Carta prohfbe a Ia Organizacion de los 
Americanos, de Ia que Ia Comision es un organo". Informe Anual de Ia Comision 
de Derechos Humanos 1989-1990. OEA/Ser.L/V /Il.77.rev.1, Doc.7, 17 mayo 1990, 

2 El articulo 44 de la Convencion dispone: "Cualquier persona o grupo de personas, o 
gubernamentallegalmente reconocida en uno o mas Estados Miembros de Ia 
presentar a la Comision peticiones que contengan denuncias o quejas de violaci6ri 
Convenci6n por un Estado Parte". 

3 Velasquez Sentencia, C.I.D.H. (ser. C), No.4 (1988) Godinez Sentencia, C.I.D.H. (ser.C)No. 

4 Las victimas de violaciones a los derechos humanos tienen derecho a ser indemnizadas 
justa por los dafios sufridos. Las victimas y sus familiares deben recibir compensacion 
(en un monto equivalente at dafio material, moral y sicol6gico sufrido), compensacion 
restablecer la dignidad y reparaciones punitivas. 

5 Por ejemplo, algunas cortes nacionales definen la tortura como el uso arbitrario de la 
contra del detenido, con elfin de extraer informacion. En nuestra opinion, cualquier uso 
y excesivo de fuerza, fisica o sicol6gica, que sea ademas degradante y cruel o 
tortura. 
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Coordinadora del Programa Refugiados, 

Desplazados y Repatriados, IIDH. 

La presente intervenci6n, emanada de la propuesta de los derechos humanos, 
en la noci6n de integralidad en su disfrute. Partimos de un hecho innegable: 

cracia politica sin democracia econ6mica es tan vacia de contenido como 
ci6n inversa. Acontecimientos mundiales en los ultimos afios dan pleno 

a la anterior aseveraci6n. Consciente de ello el IIDH ha sefialado, 
el inicio, que la vigencia plena de los derechos humanos es el parametro mas 

para evaluar el desarrollo democratico dentro de cualquier regimen o 
politico. 

Y esta vigencia solo puede darse cuando se da la articulaci6n de tres ejes 
tales en la vida de nuestras sociedades, interdependientes, convergentes 

: el de los derechos humanos, el de la pazy el del desarrollo, pero con 
caracteristicas espedficas como son: 

humanos entendidos no s6lo como normas y tratados, sino sobre 
una realidad viva, integral, que sirve de parametro y marco de las 

sociales. Derechos civiles, politicos, econ6micos, sociales y culturales. 
colectivos. Derecho al desarrollo. 

paz, entendida no como la simple (a la vez que ut6pica) ausencia de 
sociales, sino como la posibilidad de encauzar tales conflictos por 

tos consensuales, civilizados y modernos. Algunos estudiosos mas 
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pesimistas han llegado incluso a proponer para algunos de nuestros paises 
"humanizaci6n de la guerra" ante las dificiles perspectivas de su 
Nosotros quisieramos ser mas optimistas y mantener nuestra propuesta 

El desarrollo, concebido como la implementaci6n de politicas s 
redistributivas de beneficia general y no como el simple crecimiento 
sostenido de los principales macroindicadores, tan en boga en los 
neoliberales presentes en la mayor parte de las economias latinoamericanas de 
en dia, con sus tremendas consecuencias sociales en perjuicio de la 
humana de la mayoria de los habitantes de la region. 

Muchos derechos pueden citarse en relaci6n con los migrantes: el 
no migrar, el derecho a la libre movilidad, el derecho a la vida, el dere 
migrante ala justicia social, el derecho a su identidad cultural, el derecho a 
discriminaci6n, ala documentaci6n, al trabajo, ala tierra, ala integraci6n 
a la integridad psicosociaC a la educacion, a los servicios de salud, a la vi 
ala alimentacion, al desarrollo, ala integracion, al retorno. 

Visto de esta manera nos encontramos que son- en su mayoria -los 
derechos que no disfrutan las mayorias empobrecidas o marginalizadas de 
sociedades, y que requieren de respuestas multisectoriales e inter dis 
los diversos ordenes: socioeconomico, politico, religiose, etc., etc. 

2. lQue relaci6n tienen los derechos humanos con las migraciones y 
sido el a vance en los mecanismos de protecci6n de las po blaciones .utJl~J.aJ.u 

En este documento, se parte de una premisa fundamental: la causa 
de las nuevas migraciones en America Latina, como ya ha sido 
reiteradamente, es la violacion constante de los derechos humanos. 
intento de prevenci6n de estas migraciones debe basarse, ineludiblemente, 
respeto de estos derechos fundamentales. 

Los esfuerzos desplegados por la comunidad internacional, durante m 
af\.os, a favor de los derechos de las poblaciones migrantes, son parte integrante 
sistema internacional de los derechos humanos, porque buscan pre 
prestarles proteccion y asistencia en tanto seres humanos con derechos 
inherentes e inalienables. Marmora (1990) va mas alla sefialando que en 
dimension etica de los derechos humanos comenzo a ser tomada en 
migrante irrumpio como sujeto en la fundamentacion de las politicas migra 

Si se analizan los instrumentos internacionales de proteccion de 
humanos, puede sef\.alarse como en cuerpos amplios como la Declaracion 
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chos Humanos (10 de diciembre de 1948), aparecen tanto junto a los 
civiles, politicos, econ6micos, sociales y culturales, los relacionados 

con la movilidad y el asilo (Art. 13, 14 y 15). 

De igual manera se presenta en la Declaraci6n Americana de los Derechos y 
del Hombre de 1948 (Art. VIII y XXVII); por otra parte, en la Convenci6n 

a sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jose de Costa Rica (22 
e 1969), Art. 22, se establecen claros derechos de circulaci6n y residencia 

recoge el principia basico del "non refoulement" (no devoluci6n). 

El prop6sito de esta presentacion es analizar la situaci6n actual, desde 
a experiencia, de los siguientes instrumentos especificos y presentar dos 

emanadas desde el IIDH. Nos referimos a: a. Convencion sobre el 
de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967; b. Declaraci6n de 

de 1984; c. Principios y criterios para la proteccion y asistencia a los 
dos, repatriados y desplazados centroamericanos en America Latina. 

1989; d. Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional II de 
e. Convenci6n internacional sobre la proteccion de los derechos de todos los 

jadores migratorios y de sus familiares de 18 de diciembre de 1990; f. Acuerdo 
representante del Secretario General de la ONU sobre las cuestiones de 

humanos relacionadas con los desplazados internos 1992, 1993; g. 
tivas en torno a la mujer migrante y derechos humanos. 

Las acciones llevadas a cabo o propuestas por el IIDH consisten en: a. 
ta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Americas. Noviembre 
b. Conferencia internacional sobre desplazados en la region andina -

Noviembre 1993; c. Elementos minimos para la proteccion de las 
ciones desplazadas. Julio 1992. 

a. No nos vamos a extender sabre la Convenci6n y el Protocolo de Refugiados, que 
sabemos es tema propio del ACNUR. Pero sf nos gustarfa sefialar la revision 
que actualmente se realiza de estos importantes instrumentos, y que ha dado 
Lugar a diversos foros, coloquios y conferencias, a fin de enfrentar la actual 
situaci6n del refugio mundial que alcanza a dieciocho millones de personas. 

Los cambios son evidentes: la masividad del exodo actual, la complejidad de 
s, el hecho de que la mayoria de estos movimientos se presentan en zonas 

,...,.., .. ,.,.~, das con gran dificultad para recibir estos flujos de refugiados, las 
vu.•uc~u~=L:l de la repatriaci6n voluntaria y el incremento de la busqueda de 

en Europa y Norteamerica (Estados Unidos y Canada). Lo anterior ha 
o al propio Alto Comisionado a estudiar- segun declaraciones de la Alta 

da, Sra. Sadako Ogata - como cerrar las carencias detectadas en los 
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principios del derecho internacional de refugiados, demasiado estrecho 
actual coyuntura, ya que toma en cuenta (micamente el momenta de 
llegada al pais de asilo, ignorando las razones de su salida o las 
pueden promover su retorno, lo mismo que la responsabilidad del pais 
en la prevencion y solucion de los problemas de los refugiados, o incluso 
situaciones en que los gobiernos han sufrido un colapso dejando en el 
seguridad de refugiados y desplazados. 

b. Desde un punta de vista eminentemente jurfdico, podemos afirmar 
Declaraci6n de Cartagena recoge los elementos claves del sistema in 
de derechos humanos, particularmente lo que ataiie al derecho in "'""'n.-..~ 

refugiados, a partir de la Convenci6n de 1951 y el Protocolo de 1 
ampliando su cobertura en el ambito del sistema regional y local (Cuellar 

Desde el punta del vista del IIDH, Cartagena representa una serie de 
pero tambien propane desafios, como sigue: 

Logros 

1. Desarrollo de la proteccion y promocwn de soluciones duraderas 
problemas de los refugiados en America. 

2. Cankter pragmatico y elaboracion doctrinaria, para la busqueda y 
de soluciones concretas (sea repatriacion voluntaria o integracion al 
asilo). 

3. Constituyola base de los procesos de paz en Centroamerica 1987 (E 
II) y la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos 1 
CIREFCA. 

4. Demostro que el derecho puede adaptase ala realidad. 

5. Impacto algunas legislaciones nacionales y produjo un desarrollo le 
secundario, no acabado, que involucro principios juridicos con base 
polftica social y economica en algunos paises centroamericanos. 

6. Evaluo el contexto soda-politico y recupero formas autonomas del 
latinoamericano, pero incorporando elementos soda-politicos. 

7. Fue la base de Esquipulas II y CIREFCA. 
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Demostro que la cuestion del refugio esta estrechamente vinculada al 
plazamiento. 

Propuso pautas y criterios aplicables ala proteccion de derechos humanos de 
refugiados en campamento. 

Promovio la atencion integral por media de estudios de factibilidad, 
integracion, captacion y canalizacion de la cooperacion. 

Se adapto a la incorporacion de nuevas derechos o derechos emergentes, 
entre ellos: 

derecho a la participacion de la mujer, minusvalidos y ancianos, en la 
actividad productiva de los refugios, campamentos y repoblaciones; 

derecho a la organizacion social en campamentos y repoblaciones; 

derecho ala "autodefensa no violenta" como estrategia de proteccion de 
derechos humanos; 

derecho a participar libremente en propuestas de integracion y evaluar 
los obstaculos; 

derecho a expresion y voz colectiva; 

derecho a compartir experiencias e intercambiar opiniones con otros 
sectores del propio pais o del de asilo, sabre la base que la solucion al 
refugio es una cuestion integral. 

Desafios 

Como tambien ha sido expresado en su reciente evaluacion de Cartagena 
ar 1993),los retos del asilo son complejos ymultiples, porque actualmente se 

en una mom en to marcado por la desideologizacion, fuera de la polaridad 
oeste, no individual. Como se ha venido observando en America Latina, las 

norte sur, la crisis en las condiciones socioeconomicas reflejadas en la 
y la miseria extrema de la mayoria de las poblaciones en la region 
ento de reservas, deterioro de salarios reales, caida de la produccion 

a, desempleo, etc.), sumados a otros tipos de violencia, abren la oportunidad 
una revision de Cartagena y su ajuste a fin de proporcionar un marco 

do de derechos para la proteccion y asistencia de los migrantes. 
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c. Principios y criterios para Ia protecci6n y asistencia a los refugiados, rvnn ..... 

desplazados centroamericanos en America Latina. 

Como se sefialaba antes, Cartagena represento un puente entre la 
tradicion del asilo tradicional latinoamericano, de canicter individual, 
principios establecidos en este documento, que no asume caracter 
que surge a partir de la Conferencia Internacional sobre 
Centroamericanos- CIREFCA, en 1989. 

Uno de los principales aspectos que notamos es la inclusion de la tema 
desplazamiento, si bien nose avanza sustancialmente en su definicion. 

La importancia de CIREFCA consiste en la definicion de vias in 
tratamiento para el flujo masivo de poblaciones, internas o internacionales, 
una participacion multisectorial e interdisciplinaria de organismos y p 
este sentido, asume el contenido del capitulo ocho sobre "Refugiados y 
de Esquipulas II, dentro del contexto propuesto de paz, desarrollo y d 
humanos. 

Sin embargo ,la propuesta de CIREFCA- cua tro afios despues- debe a jus 
En este senti do, el ACNUR ha solicitado al IIDH la actualizacion del documen 
Principios y Criterios, que sera realizada en el segundo semestre del afio en 
y cuyo objetivo principal es analizar cual ha sido la practica, donde y como 
avanzado o no en la proteccion juridica de los migrantes. 

d. Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo Adicional II de 1977. 

E1 derecho internacional humanitario permite la proteccion de la .... v .. H ... ,.._, 

civil y de personas civiles, lo mismo que de sus bienes, tanto en los 
armados internos como internacionales. 

El CICR puede prestar su asistencia a diversos tipos de personas y 
tambien con elllamado "derecho de iniciativa", pudiendo brindar asis 
proteccion a refugiados, repatriados y desplazados que se encuentren 
los terminos de los Convenios de Ginebra (IV) o a los refugiados (Protocolo I), 
virtud de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, especialmente cuando 
victimas no se beneficien de otra proteccion o asistencia, como ocurre con 
desplazados. Valencia (1993). 

El articulo 3 comun de los Convenios de Ginebra, unica disposicion de 
Convenios aplicable a las situaciones de conflictos armados no internaci 
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blece un minimo de respeto humanitario para la poblacion civil y por ende para 
onas desplazadas. De tal suerte que esta disposicion es una de las pocas 
del sistema de proteccion internacional de la persona humana que beneficia 

desplazados. 

Sin embargo, el derecho internacional humanitario resulta insuficiente para 
a las poblaciones afectadas por los conflictos internos, especialmente 

los Estados no son parte del Protocolo II o si el conflicto no ha alcanzado 
el grado de intensidad requerido para su aplicacion. En estas situaciones, es 

internacional de los derechos humanos el que rige las operaciones 
sin brindar mayores posibilidades de proteccion. 

Por otra parte, el mismo Protocolo II solo contiene algunas normas relativas 
operaciones militares, que sin ser desdefiables, no son tampoco suficientes. 
as, es preciso resaltar que muchas de las violaciones de derechos humanos 

sufren las poblaciones desplazadas, se producen precisamente por el irrespeto 
los grupos en pugna a las normas del derecho internacional humanitario. 

Como sefiala Valencia (1993), tanto el Movimiento Internacional de la Cruz 
como la Media Luna Roja, han considerado suficientes los instrumentos 

existentes para la asistencia y proteccion de desplazados y juzgan 
la creacion de nuevos instrumentos. Sin embargo, la actual tendencia 

los especialistas y miembros de organismos vinculados a la tematica, es 
una mayor participacion del sistema internacional de proteccion de la 
humana para este caso especifico. 

Convenci6n internacional sabre la protecci6n de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familiares. 

Esta Convencion representa un gran logro en los aspectos de proteccion de 
de migrantes en todo el mundo y, especificamente, en Latinoamerica, 

los movimientos internacionales de trabajadores han constituido parte 
nte de la dinamica migratoria, por la busqueda incesante de oportunidades 

y salariales en otros paises ante las graves crisis socioeconomicas de las 
dec ad as. 

La Convencion tardo diez afios en ser redactada hasta ser presentada final
en la 69a. sesion plenaria de la Asamblea General deN aciones Unidas, ellS 

diciembre de 1990. En este momento no ha entrado aun en vigor porno haber 
todavia el numero necesario de ratificaciones. 

Partiendo de los principios consagrados en los principales instrumentos 
onales de derechos humanos, el preambulo destaca la importancia y 
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magnitud del fenomeno de las migraciones, que afecta a millares de 
Estados, y se declara consciente de la repercusion que estas corrientes de tra 
migratorios tienen sobre los Estados y pueblos interesados, la ne 
establecer normas que contribuyan a armonizar las actitudes de estos 
mediante la aceptacion de los principios fundamentales relativos a su tr"r"""""'"· 
considerando tambien la situacion de vulnerabilidad en que frecu 
encuentran por estar fuera de su pais ante las dificultades propias en el 

Tiene tambien presentes los graves problemas que plantea la 
irregular, alienta medidas para evitar el transito clandestino de tra 
sugiriendo que el reconocimiento pleno de los derechos humanos 
de los trabajadores irregulares contribuiran a desterrar estas practicas. 

A continuacion se destacan algunos de los principales aspectos 
los noventa y tres articulos que conforman la Convencion (CMI 1991): 

Reconocimiento del estado de desproteccion de estos trabajadores, 
derechos no han sido reconocidos en muchos casos ni por la ------~··~--.. 
nacional de los Estados receptores ni por los Estados de origen. 

Definicion, por primera vez, de la categoria de trabajador migratorio 
familiares y establecimiento de normas internacionales de trato, 
extensivos los derechos humanos a los trabajadores migratorios y sus 

A los trabajadores migratorios se les consider a mas que entidades 
o laborales, entidades sociales con familiares, con los consecuentes 
humanos, incluyendo el derecho a la reunion familiar. 

Se atribuyen derechos humanos fundamentales a TODOS los trabaja 
migratorios, tanto documentados como no documentados, y se o 
derechos adicionales a los trabajadores migratorios documentados y a 
familiares, entre otros, el derecho ala igualdad de trato con los 
los Estados, de empleo en una serie de esferas juridicas, politicas, 
sociales y culturales. 

Se intenta impedir y eliminar la explotaci6n de los trabajadores migra 
y sus familiares y poner final transito ilegal y clandestino y a las si 
de irregularidad debida a la indocumentacion. 

Se busca establecer normas de protecci6n a los trabajadores migratorios y 
familiares, que sean reconocidas universalmente, a fin que los Estados 
carezcan de normas nacionales a este respecto, armonicen su legislaci6n en 
linea de la Convencion. 
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Se establecen categorias particulares de trabajador migratorio (fronterizo, de 
temporada, marino, en estructura marina, itinerante, vinculado a un proyecto, 
con empleo concreto, por cuenta propia). 

Se exige la no discriminacion por motivos de sexo, raza, color, idioma, 
religion o conviccion, opinion politica, origen nacional, etnico o social, 
nacionalidad, edad, situacion economica, patrimonio, estado civil, nacimiento 
o cualquier otra condicion. 

La aplicacion de esta Convencion sera supervisada por un Comite de expertos 
dos a partir de una lista presentada por los Estados Parte, respetando 

representacion geografica regional que tenga en cuenta los Estados Parte, asi 
los principales sistemas juridicos. La Secretaria General de la ONU debera 

s de los recursos suficientes para su funcionamiento. 

La importancia fundamental de esta Convenci6n radica en el establecimiento 
minimas para la proteccion de los trabajadores migratorios y de sus 

en las esferas de los derechos civiles, politicos, economicos, sociales y 
, al mismo tiempo que ha significado un esfuerzo importante por parte 

comunidad mundial por internacionalizar los derechos humanos, por cuanto 
dichos derechos fundamentales a un sector poblacional sumamente 

able. 

Representante del Secretario General de Naciones Unidas sabre las cuestiones de 
derechos humanos relacionadas con los desplazados intemos. Resoluci6n 1992/73 de 
la Comisi6n de Derechos Humanos, 5 marzo 1992. 

El problema de los desplazados internos, que alcanza un numero aproximado 
veinticuatro millones de personas en el mundo, motiv6 a que desde hace 

afios varias organizaciones no gubernamentales internacionales o iglesias, 
el Refugee Policy Group, la oficina de los Cuaqueros en Ginebra y el Consejo 

de Iglesias, se lanzara en una campafia de concientizaci6n sobre la grave 
tuacwm de estas poblaciones, en busqueda de propuestas e iniciativas regulares 

ticas por parte de la Organizaci6n de las N aciones Unidas. 

En agosto de 1988, en Oslo, por iniciativa de la ONU se realizo una Conferencia 
· onal sobre la dificil situacion de los refugiados, repatriados y personas 

lazadas en Africa meridional. Posteriormente, en 1989 se realiza la CIREFCA 
Guatemala. En 1990, el Consejo Econ6mico y Social aprueba una resolucion 

que el Secretario General inicie un examen sobre la capacidad de las diversas 
· s deN aciones Unidas para pres tar asistencia y coordinar esfuerzos por las. 
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poblaciones afectadas. 

En 1991, el Secretario General preparo un informe analitico sobre la 
de los desplazados, el cual, unido a un informe preparado por el experto 
Cuenod, conduce al nombramiento de un Representante del Secretario 
que recayo en el senor Francis M. Deng, miembro del Consejo Asesor del 
Policy Group con gran experiencia en este campo, quien preparo un informe 
en los datos proporcionados tanto por organismos del sistema deN aciones 
como independientes, ademas de realizar visitas de observacion a varios 
afectados por este fenomeno. 

La importancia de esta figura es indiscutible, ya que permitira ala 
internacional conocer mejor la situacion del desplazamiento, responder 
propuestas juridicas, asegurar mecanismos para su aplicacion, coordinar 
examinar y buscar soluciones a las causas del problema, tomar · 
diplomaticas hacia pafses afectados, ayudar a fortalecer las tareas de asis 
contribuir a crear, dentro de las Naciones Unidas, un clima mas favorable 
contribuir ala paz y al respeto de los derechos humanos de los desplazados en 
el mundo. 

g. Mujer migrante y derechos humanos. 

E1 tema de genero y las migraciones ha tenido una dinamica de ~~-·~·· 
muy propia, como la ha tenido en general el tema de la mujer en el campo 
derechos humanos. 

En 1969 el ACNUR inicia esfuerzos sistematicos para la proteccion e 
de las mujeres refugiadas, cuando el Comite Ejecutivo reconoce los 
especificos que presenta esta poblacion en el ambito de la proteccion intern 
En 1985 en Ginebra, bajo el auspicio de este mismo organismo, se realiza una 
redonda so bre el tema con elfin de a traer la a tencion de los organismos 
y del publico en general sobre la situacion de millones de mujeres que, j 
sus hijos, constituyen la gran mayoria de refugiados en el mundo y que 
mayores dificultades para enfrentarse a las pruebas y tribulaciones del de 

Pero el momento culminante se presenta en Nairobi, Africa, en 1985, d 
la realizacion de la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluacion 
logros del decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Des 
Paz, ya que al plan tear las Estrategias deN airobi, orientadas hacia el futuro 
el adelanto de la mujer hasta el afio 2000, se proponen algunas categori 
mujeres que presentan problemas especiales, entre las cuales estan las m 
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refugiadas-os, las mujeres migrantes y las mujeres victimas de la trata de 
as y de la prostitucion involuntaria. 

En el primer caso, se destacan las situaciones diflciles a que seven expuestas 
afectan su proteccion sexual, fisica y juridica. Se reitera la importancia que 
la busqueda de soluciones durables para el problema, mediante la eliminacion 

las causas de la existencia de refugiadas y refugiados, a fin de que puedan 
ar voluntariamente a sus hogares en condiciones honorables y de seguridad, 
que se integren plenamente en la vida economica, social y cultural de sus 
en el futuro inmediato. 

En la segunda categoria, mujeres migrantes, se reconoce el aumento que se 
dando en todas las formas de migracion. Sefiala como -a deficiencias en la 

cion, oficios y otros recursos- deben afiadirse los problemas surgidos por la 
cia de religion, idiomas, nacionalidad y socializacion, lo mismo que la 

de las familias originales. Solicita a los gobiernos de los paises 
edes que presten especial atencion, debido a la doble discriminacion que 
como mujeres y como migrantes, brindandoles proteccion y mantenimiento 

la unidad familiar, oportunidades de empleo e igual salario, iguales condiciones 
trabajo, atencion sanitaria, educacion y capacitacion profesional, etc. 

En el ultimo caso, mujeres victimas de la trata de personas y de la prostitucion 
untaria, tema altamente relacionado con la migracion femenina, se sefiala el 

a que se ven expuestas durante el trayecto, como abuso y acoso sexual, 
extorsion, explotacion, etc. 

En julio de 1991, el ACNUR publica una Guia para la proteccion de mujeres 
das, en que se parte del hecho de que las mujeres y muchachas refugiadas 

necesidades especiales de proteccion por razon de su sexo, reconociendo en 
directrices que de ben hacerse especiales esfuerzos por resolver los problemas 
hacen frente espedficamente estas mujeres. 

En febrero de 1992, en Guatemala, se realiza elI Foro regional sobre enfoque 
genero en el trabajo con mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas 

que propone articular un plan regional de apoyo a las acciones 
as a resolver la problematica de las mujeres desarraigadas, desde una 

•ro::l'"",.,,f-,·va de genero. 

Las multiples recomendaciones surgidas de este evento se dirigen hacia tres 
tes: a. polfticas; b. estrategias y c. recornendaciones a proyectos en tres 

derechos humanos, proteccion y desarrollo. Una de las mas novedosas y 
antes es la que solicita: "Proponer al ACNUR que impulse la adopcion de 
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instrumentos juridicos internacionales y de leyes nacionales para que la 
por razon del sexo sea considerada como causal de la condicion de refugio y 

otorgamiento de asilo." 

El Foro toma en cuenta las causas estructurales de la migracion fe 
propone que las politicas de desarrollo impacten sobre las causas de la po 
de la desigualdad de las mujeres refugiadas, repatriadas y desplazadas y sobre 
efectos, impulsando la eliminacion de la marginalidad y la discriminacion, s 
tam bien que las mujeres desarraigadas deberan ser asumidas como sujetos p 
y agentes economicos importantes para el desarrollo. 

Muchos otros temas de vital importancia han sido planteados en 
recomendaciones del Foro. Sin embargo, los esfuerzos por lograr que estas 
asumidas por los gobiernos u organismos vinculados al tema han tenido 
momento un exito relativo. 

Acciones del IIDH 

a. Consulta permanente sabre desplazamiento interno en las Americas 

A fin de dar una respuesta continental al grave problema del des...-u .......... u.u" .. ' 

interno de poblaciones, el 15 de abril de 1992 se convoco a una reunion 
analizar el establecimiento de un grupo ad hoc, que no constituyera una 
formal ni burocratica mas, pero que contara con la capacidad de asumir 
funciones especificas en relacion con el problema. 

Es asi como en San Jose de Costa Rica surgio est a instancia, compuesta 
siguientes organismos: ACNUR, PNUD, UNICEF, PMA, OIM, CIDH, 
CICR y PRODERE (observadores), Refugee Policy Group, Consejo M 
Iglesias y consultores independientes (Drs. Robert Goldman, Oscar S 
Alejandro Valencia). 

La Consulta elabora una concepcion operativa de desplazado in 
define objetivos y caracteristicas de trabajo, que fueron ratificados en la 
reunion tecnica en abril del afio en curso. 

El trabajo es de caracter apolitico, humanitario y confidencial, Y 
cumplir los siguientes objetivos: 

a. Servir de centro de recopilacion de todo material relativo a de 
internos en el continente. 
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Facilitar el intercambio de experiencias entre regiones. 

Hacer diagnosticos de situaciones especificas de desplazados internos desde 
el punto de vista de sus derechos y sus necesidades basicas elementales. 

Elaborar recomendaciones que puedan sefialar la via hacia posibles soluciones. 

Proporcionar asesoria tecnica a organismos que ya esten trabajando con 
poblaciones desplazadas. 

Propiciar foros o encuentros especializados sobre la materia, desde una 
perspectiva multisectorial e interdisciplinaria, sean estos regionales, 
subregionales o locales. 

Impulsar sistemas de alerta previa ("early warning") para las poblaciones 
desplazadas. 

Servir como instancia de coordinacion informal y de concertacion entre los 
participantes, para la ejecucion de acciones especificas en favor de los 
desplazados en Latinoamerica. 

Promover el respeto de los derechos humanos de las poblaciones desplazadas 
por medio de la educacion, difusion, divulgacion y capacitacion de los 
mismos. 

La Secretaria Tecnica de la Consulta fue encargada al IIDH. En este momento 
tra en estudio una asesoria tecnica solicitada por el Gobierno de Colombia. 

Conferencia Internacional de Desplazados en la Region Andina 

. Propuesta para enero de 1995 esta actividad busca, primordialmente, lograr 
mtercambio multisectorial e interdisciplinario sobre el tema, entre todos los 

, ONG, organismos intergubernamentales, iglesias, organizaciones 
s de afectados, especialistas, a fin de elaborar algunas politicas, acciones, 

tos juridicos internos e internacionales, proyectos y procesos concretos 
la proteccion y asistencia de las poblaciones afectadas, lo mismo que para la 
encion de las causas que provocan el fenomeno. 

I~ualmente, se trata de Hamar la a tendon de la comunidad internacional para 
brmde apoyo tecnico y financiero a la region andina, tomando en cuenta que 
otros problemas a nivel rnundial (Yugoslavia, Somalia, etc.), America Latina 

pa un lugar destacado en la agenda internacional. 
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Por ultimo, se busca difundir- como se hiciera en la pas ada reunion de 
sobre el tema - las experiencias centroamericanas que, a partir de los pro 
paz dieron Iugar a la realizacion del proceso CIREFCA. 

c. Normas mfnimas para la protecci6n de las poblaciones desplazadas 

Este trabajo, iniciado en julio de 1992 por algunos expertos juristas en el 
ha venido preparando una plataforma de normas minimas que, con base 
establecido en el articulo 3 comun de los Convenios de Ginebra, pero 
perspectiva de la integralidad de los derechos humanos, pueda llenar los 
juridicos que existen en la legislacion internacional para la proteccion de 
desplazados. Esta tarea ha sido asumida por la Consulta Permanente como 
de sus actividades. 

Proyecto de propuesta de Principios Juridicos de Protecci6n para los Despl 
Internos. 

1. Garantfas fundamentales que en toda circunstancia y sin discriminaci6n deben 
los desplazados con base en las normas del Derecho Intemacional de los 
Humanos y/o del Derecho Intemacional Humanitario. 

Para tal efecto, se prohibe en cualquier tiempo y Iugar: 

a) Los atentados contra la vida, la salud y la integridad fisica omental 
las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales 
tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal; 

b) los castigos colectivos; 

c) la toma de rehenes; 

d) los actos de terrorismo; 

e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los 
humillantes y degradantes, la violacion, la prostitucion 
cualquier forma de atentado al pudor; 

f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas; 

g) el pillaje; 
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h) los ataques contra la poblacion civil; 

i) los ataques contra los bienes civiles; 

j) hacer padecer hambre ala poblacion civil; 

k) en general los desplazamientos forzados de la poblacion civil; 

1) a los menores de quince anos participar en las hostilidades; 

rn) las condenas y las ejecuciones de penas sin juicio previa ante un tribunal 
legitimamente constituido, con las garantias judiciales de independencia 
e imparcialidad; 

n) la suspension de la personalidad juridica por medias implicitos como la 
indocumentacion; 

ft.) la restriccion de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religion; 

o) las amenazas de realizar los actos rnencionados. 

Tendran atencion especial grupos vulnerables como las mujeres, nifios, 
, minusvalidos y otros. 

Tendran derecho al acceso organismos de socorro para la asistencia en favor 
los desplazados. 

Las unidades y los medios de trans porte medicos y sanitarios seran respetados 
tegidos en todo momenta y no seran objeto de ataques. 

Otros derechos de los desplazados que deben ser reconocidos y respetados: 

El derecho a: 

a) Solid tar y recibir ayuda humanitaria sin obstaculos; 

b) una documentacion adecuada; 

c) un retorno voluntario; 

d) no ser devuelto a un lugar del pais donde la vida, libertad o integridad 
fisica de las personas puedan correr peligro; 
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e) la libertad de transito y movimiento; 

f) la unidad familiar, y en caso de familias dispersas, tomar 
encaminadas para ubicarlas y lograr su reunificacion; 

g) no ser identificados como desplazados si ello tuviere 
discriminatorios; 

h) gozar de derechos economicos, sociales y culturales basicos ( 
derechos a la vivienda, a la alimentacion, a la salud, al trabajo 
seguridad social y ala educacion y otros) como el resto de la po 

Como se puede ver,la anterior propuesta recupera y concentra los 
de proteccion existentes en diversos instrumentos internacionales, como el 
Internacional de Derechos Civiles y Politicos, la Convencion Americana 
Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra. 

Conclusion 

Como puede notarse, existen distintos esfuerzos por reivindicar los 
humanos de los migrantes, tanto en aspectos de proteccion juridica 
asistencia humanitaria. Sin embargo, estamos firmemente convencidos
expresaba en un inicio- que las soluciones a este grave problema estan · 
a sus causas fundamentales. 

No todos los actores intervinientes, ni en todos los paises, ni con igual 
o intensidad, estan en camino hacia una perspectiva de accion que tenga co 
fundamentalla dignidad, seguridad y desarrollo socioeconomico de sus 
ode las comunidades de migrantes y de poblaciones marginales. La ...... _.,,H....,_& 

noes una meta ala que se encaminan inexorablemente nuestras sociedades, es 
posibilidad abierta a la dinamica social, en la cuallo que se haga o deje de 
fundamental. 

La importancia de esta reunion es precisamente esa. Proponernos 
trabajo que incidan en estructuras y relaciones sociales, a modo de ir 
espacios de democracia social, politica y economica en que los · 
particular y la poblacion en general, puedan desarrollar su vida cotidiana "h 
del temor y de la miseria." 

San Jose, Costa Rica, 1994 
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La construcci6n de nuestra identidad como sujetas y sujetos de derechos 

El movimiento de mujeres del mundo se prepara para Ia IV Conferencia 
de las Mujeres a celebrarse en Beijing en 1995. Este proceso preparatorio 

do en gran parte, a evaluar el cumplimiento de las Estrategias de 
las que se orientan por los tres objetivos del Decenio de la Mujer: 
Desarrollo y Paz. 

tas estrategias fueron pensadas como medias para eliminar los obstaculos 
... ...,~ .............. la igualdad y el desarrollo de las mujeres en todos los ambitos de la 

cial. Estan fuertemente fundadas en la noci6n de igualdad de derechos de 
por su condici6n de personas, pero tambien en la equidad, ya que 

diversas medidas para permitir su acceso real a estos derechos y 
medidas para permitir su acceso real a estos derechos y beneficios. Parten 

to de que la violaci6n ala Carta Fundamental de las N aciones Unidas en 
de la discriminaci6n de las mujeres, constituye una amenaza ala paz y la 

internacional y un obstaculo serio para su desarrollo pleno como 

paz, Ia democracia y los derechos humanos son componentes que estan 
te articulados en las vidas de las mujeres. La paz noes ausencia de guerra, 
la democracia no se limita a elegir autoridades mediante elecciones. 
sabemos, a veces muy intuitivamente, otras veces mas claramente, que 
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son mucho mas que eso. Por ello hemos venido dandole un contenido 
mas dinamico e integral a ambos conceptos a partir de las exp 
cotidianamente se viven en diversos espacios. 

Esta reconceptualizaci6n tiene como punto de partida la di 
formas de discriminaci6n y violencia de genero que la sociedad utiliza en 
las mujeres, asi como la diversidad de formas en c6mo vivimos las viola 
nuestros derechos como humanas. 

Noes casual ni antojadizo que las mujeres estemos exigiendo paz en 
casas, en las relaciones de pareja, en la calle, en el trabajo, en la comunidad 0 

en el municipio, en el gobierno. 

Toda ausencia de paz supone la existencia de alguna forma de 
que no siempre tiene que expresarse en violencia fisica o armada. En el 
mujeres, la violencia se ha legitimado como mecanismo de control social 
mantener el esquema de autoridad patriarcal que nos mantiene s 
dependientes y que legitima nuestra discriminaci6n por la unica condici6n 
mujeres. En este proceso, los hombres son socializados para ejercer la 
legftimamente y las mujeres para aceptarla como algo natural, como 
destino manifiesto. 

Aprendemos tambien a no ver como violencia muchos tratos discr 
que nos niegan la posibilidad de desarrollarnos integralmente. Por 
cuando se alimenta mejor a los varones, cuando se le niega a las nifias la 
de estudiar, cuando se somete a las nifias y j6venes a relaciones de pareja 
tempranas, cuando se le da mayores libertades a los varones, cuando se les 
a las mujeres el derecho a expresar sus opinion, a tener proyectos de vida 
a decidir sobre su sexualidad. 

Los ultimos veinte afios evidencian un proceso muy fuerte por p 
movimiento de las mujeres para erradicar todas las barreras culturales, s 
econ6micas y politicas que impiden el acceso de las mujeres al desarrollo, 
construir formas alternativas de democracia fundadas sobre relaciones de 
equitativas, por una paz fundada en el respeto a las diferencias que reconozca 
mujeres como seres humanos plenos, por un reconocimiento de sus derechos 
derechos humanos. 

Muchas y muchos de ustedes se estaran preguntando que es esto de 
derechos de las mujeres", por que se busca un reconocimiento de estos 
como derechos humanos. [Es que las mujeres tienen derechos diferentes a 
varones? [Es que existen categorias distintas de derechos? [Nose hacen a 
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eres por su condici6n de personas de los mismos derechos humanos que los 

? 

Los "derechos de las mujeres" son una categoria conceptual relativamente 
te que adquiri6 atenci6n mundial hasta la decada de los setenta. En America 

como en el resto del mundo, "los derechos de las mujeres" han sido 
os por el Estado y la sociedad civil, como una categoria distinta de 
que nada o muy poco tiene que ver con los derechos humanos. 

Los llamados "derechos de las mujeres" se fundan en el principia de igualdad 
por la eliminaci6n de toda forma de discriminaci6n y violencia contra 

er. Este mismo principia subyace en la noci6n de "derechos humanos", que 
a como postulado central que TODAS las personas son iguales en derechos 

su condici6n de PERSONAS. La misma Carta de las Naciones Unidas prohibe 
....... ,,vu en raz6n del sexo y todos los instrumentos de derechos humanos 

reforzado y extendido esta prohibici6n. (Por que entonces ha prevalecido esta 
de que son derechos distintos? 

Los derechos humanos son un concepto relativamente nuevo que surgi6 hace 
afios como "derechos del hombre", pero fueron reconocidos internacionalmente 

hace aproximadamente cuatro decadas. Olympe de Gauges constat6 
.. ..... .u ... ".._ute que los "Derechos del hombre y el ciudadano", promulgados en 1789, 
incluian a las mujeres, cuando fue enviada a la guillotina por atreverse a 

Ia Declaraci6n de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791 
evsky, 1993). No en vano otra mujer, Eleanor Roosevelt)uch6 en el seno de 

Naciones Unidas para que estos derechos fueranreformulados como "derechos 
s". El cambio de "hombre" por "humano" pretendia incluir bajo esta 

goria no s6lo a los hombres sino tambien a las mujeres. 

Lamentablemente, la historia demuestra que "lo humano" sigue siendo 
la mayoria de las veces como sin6nimo de lo masculino. La especificidad 

ana de las mujeres, sus problemas, vivencias y demandas especificas quedaron 
....... u.._ ... "' de esta Declaraci6n yen otros instrumentos internacionales y regionales 
protecci6n, desde el momento mismo en que las interpretaciones que se hacen 
cada derecho excluyen las experiencias de las mujeres. Esto explica en parte la 

de identificaci6n de las mujeres con estos "derechos humanos" y la invisibilidad 
adquieren las violaciones que ellas enfrentan cotidianamente por ser mujeres. 

tam bien la polftica de las N aciones Unidas y la OEA de desarrollar 
tos espedficos para eliminar diversas discriminaciones contra la mujer. 

;_A que nos referimos cuando hablamos de "las experiencias de las mujeres" 
"la perspectiva de las mujeres"? ;_Es que los hombres y las mujeres vivimos 
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experiencias distintas? (Es que vemos la realidad diferente? Vamos a roc'"'~·
estas preguntas con un ejemplo que he extrafdo de los talleres sobre G 
Derechos Humanos que realiza el Programa. 

Hay un ejercicio que hemos realizado en muchos pafses con 
hombres de diversos estratos sociales, niveles de escolaridad y origen 
pedimos a las y los partici pantes en estos talleres que escriban en un papel el 
derecho que ganaron y el primer derecho que perdieron. Luego pasamos a 
las respuestas. Invariablemente y a pesar de las diferencias antes citadas, 
resultados son los mismos. 

Las mujeres encuentran muy diffcil identificar los derechos perdidos; · 
algunas no pueden recordar haber perdido derechos, interpretando esta 
como reflejo de una posible ausencia de discriminaci6n. A los varones, en 
les cuesta identificar los derechos ganados. 

Las mujeres no pueden identificar los derechos perdidos porque en la 
cotidiana disfrutan de muy pocos derechos. Nos hemos acostumbrado a ver 
discriminaci6n contra las mujeres como natural y por ello, como no disfrutamos 
muchos derechos, no sentimos su perdida. En otras palabras, no se puede 
aquello que nose tiene. Percibimos la "perdida" solamente cuando la · 
nos produce muchisimo dolor o frustraci6n, o bien cuando hemos d 
una conciencia de genero acerca de nuestros derechos como personas. 
socializaci6n como mujeres influye de manera determinante en el desarrollo 
una identidad de genero que impide que las mujeres se perciban como 
derechos. 

Los hombres, a diferencia de las mujeres, crecen sintiendose sujetos 
derechos. Su identidad o autoimagen como varones los lleva a reconocerse 
personas con derechos y por ello sienten intensamente cuando pierden uno 
varios. Ganar un derecho no es una experiencia cotidiana para ellos. 

Pero aqui no concluyen las diferencias. Las mujeres hacen referenda 
derechos que tienen que ver con la subordinaci6n (v.g. pude vestirme como 
queria; tuve que dejar el trabajo porque mi esposo sentia celos de un companero 
trabajo, pude estudiar la carrera que yo queria a pesar de la oposici6n de mi 
y mis hermanos), el matrimonio (v.g. tuve que dejar de trabajar porque me 
perdi mi independencia, tuve el valor para terminar con una relaci6n de 
violenta), la maternidad (v.g. tuve que salir del colegio por mi embarazo, no 
seguir trabajando porque no tenia quien me cuidara los nifios), y la dis u· .IuJLl<l\-~V'''' 

de genero en el trabajo (v.g. no lograr un ascenso porque prefirieron 
consegui un puesto de jefatura a pesar de ser mujer joven y con nifios, no 
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LUlLHU el acoso del supervisor porque necesito el sueldo para mantener a mis 

Los hombres, en cambio, remiten a derechos que estan mediatizados por su 
ici6n socio-econ6mica (v.g. no pude terminar de estudiar porque era pobre, 
terminar mi carrera a pesar de no con tar con medios econ6micos o un padre 

te), persecuci6n politica (v.g. me encarcelaron por participar en la huelga, 
despidieron porno ser del partido de turno), o discriminaciones que no tienen 
ver con el genero (v.g. no me dieron el trabajo por ser indio). 

Este ejemplo nos permite comprender como los derechos de las mujeres como 
as se desvirtuan constantemente como resultado de practicas culturales, 

cas y sociales que se fundan en concepciones que subordinan la mujer al 
y a la familia, negandole con ello el derecho a una individualidad como 

. Por otra parte, la mayorfa de las violaciones a sus derechos ocurren en 
y bajo condiciones que se consideran privadas, por ejemplo en la familia o 

el ejercicio de su sexualidad. Las estadfsticas demuestran que una gran cantidad 
violaciones estan directamente relacionadas con su rol reproductivo, lo que la 

en franca desventaja con los hombres, ya que lo que ocurre en este ambito 
considerandose social y juridicamente, como asuntos privados en los que el 

tado no interviene ni tam poco debe ser objeto de regulaciones. De esta manera, 
acciones de defensa y protecci6n de las mujeres contra la violencia domestica 

sexual emergen como acciones que responden a un ambito que pareciera no ser 
de los derechos humanos, a pesar de que el contenido y la forma de esta violencia 
exprese en tortura, en tratos crueles, inhumanos y degradantes y atente contra 
integridad personal de la mujer y su vida (Guzman & Winter, 1991). 

Construyendo la discriminad6n y la subordinaci6n de genero 

La sociedad ha creado las condiciones para que las mujeres fueran excluidas 
la politica y la vida publica, subordinandolas en todas las esferas de la vida 
diana, siendo esta condici6n de subordinaci6n y de acceso al poder la que 

formas y contenidos de participaci6n en los derechos humanos (Lagarde, 
. La subordinaci6n es aprendida, expres{mdose en dependencia y sometimiento 

distintos poderes. En la esfera de las relaciones de genero, esto es, de las 
entre mujeres y hombres, las primeras aprenden a someterse a los 

es y estos a dominar y ejercer con troles sobre la vida de las mujeres. 

A pesar de las implicaciones o consecuencias negativas que tiene cualquier 
de subordinaci6n en las personas, esta situaci6n de dependencia y sometimiento 
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no conlleva necesariamente oposici6n o resistenda ni genera siempre sen 
de infelicidad. Estas formas de control y dependencia se estructuran y le 
mediante complejas estructuras ideol6gico-culturales que hacen que la 
las mujeres acepten como unica, como natural, esta forma de ser y de vi vir, y 
los hombres se conciban como la unica fuerza capaz de garantizar el arden 
sociedad que aparece cada vez mas ca6tica. Son el aislamiento, el indi · 
la competencia y la segregaci6n a que se ven sometidas desde pequ 
principales factores que contribuyen a que cada mujer termine considerando 
males tar como una falla personal, y que sus resistencias y rebeliones ocurran 
sistema de significaciones, esto es, en el ambito privado y mas fntimo de 
relaciones sociales. 

Esta subordinaci6n las pone en desventaja en el ejercicio de sus d 
como humanas, pues estos se desarrollaron sin tomar en cuenta su vida ni 
necesidades e intereses de genero. Ademas, las mujeres han estado fuera 
ambito del poder cuando se ha decidido el rumba de los derechos h 
contenido y c6mo indemnizar las violaciones. Esta posicion influye de 
determinante para que los derechos de las mujeres se conciban como una ca 
distinta y secundaria de derechos. 

Se les ha negado el derecho a su propia identidad como personas, 
humanas, ya que nuestras sociedades solamente reconocen la cultura pro 
por los varones. En este proceso, la noci6n de "lo humano" se ha 
construye teniendo al hombre como modelo de todo lo humano, invisivuJ.L..cu 
desvalorizando las contribuciones de las mujeres en la historia, la politica, 
ciencias,la vigencia de los derechos fundamentales,la sociedad en general. 
lo destaca Lagarde (1993), los hombres aprenden a sentirse duefi.os del di 
constituyendose en los interlocutores validos de otras y otros y en sujetos 
mundo, mientras que las mujeres llegan solamente a ser testigos de la cons 
de aquellos en sujetos. De esta manera, mujeres y hombres somas adies 
adiestrados de manera casi invisible para cumplir con estos papeles, para a 
como natural estas desigualdades. 

Mediante este proceso, los varones se transforman y legitiman so 
como protagonistas, como acto res econ6micos y politicos,lo que los hace 
a ser sujetos de derechos, mientras que las mujeres tienen que someterse 
autoridad de otros y "ceder" su personalidad juridica al var6n. En este proceso 
desarrollo de sus identidades genericas,las mujeres hemos aprendido a "ser 
otros", asumiendo como nuestro "deber ser" la responsabilidad de .. u·.., .... , 

atender otras necesidades que no sean las nuestras. Nuestras vidas seran 
siempre y cuando cumplamos responsablemente con esta obligaci6n y :-.t::c:u••·" 
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-para-otros. No importa que destaquemos en el trabajo, estudio o campo 
; tenemos que ser primero "buenas" hijas, madres, abuelas. 

Lo primero explica por que fueron los derechos de ciudadania una de las 
as trincheras de batalla del movimiento de mujeres en diversas partes del 

o. Lo segundo aclara la tardia y algunas veces limitada participaci6n de las 
en movimientos que reivindican derechos para elias, frente a un mayor 

lucramiento en procesos de defensa y protecci6n de derechos de otros, por lo 
sus familiares varones o los nifi.os, los pobres, los desvalidos. Esto podria 
el fen6meno de muchas mujeres que salieron de las cuatro paredes de su 

a luchar por el respeto a los derechos humanos de sus familiares detenidos o 
recidos, de las Madres de la Plaza de Mayo, de las Abuelas, pero por que 

pocas lograron una vez reestablecida la democracia, integrarse a movimientos 
los derechos de las mujeres. 

Estos atributos culturales de identidad de genera producen tensiones cuando 
mujeres se enfrentan a la necesidad social de participar en funci6n de sus 

..,u::an .. ades e intereses, ya que hacerlo significa dejar de cumplir sus 
sabilidades y transgredir territorios reales y simb61icos de los hombres 

garde, 1992). La sociedad permite esta transgreci6n solamente cuando lo 
os en defensa de los derechos de otros o para obtener beneficios -en primer 

para estos otros (v.g.la familia,la comunidad, los vulnerables). Cambiar 
realidad, implica cambiar los terminos de relaci6n entre hombres y mujeres y 

referentes culturales y sociales de lo masculino y lo femenino. Esto no es facil, 
tampoco imposible. Es, sin embargo, una tarea que tenemos que asumir todas 

en conjunto, no s6lo las mujeres. 

genera es una construcci6n cultural de lo que entendemos por "femenino" y 
culino". Es una categoria que ayuda a explicar la dicotomia que presenta a los 

s como opuestos, y que a partir de ella asigna roles distintos para cada sexo que 
comportamientos y conductas estereotipadas para cada uno de acuerdo 

esta asignaci6n. Genera y sexo no son sin6nimos, aunque el primero se 
tura a partir de una exagerada importancia a las diferencias sexuales biol6gicas. 

sexo hace referenda a las caracteristicas biol6gicas de cada sexo que encontramos 
los genitales, la capacidad de reproducci6n en las mujeres y lade engendrar en 
hombres, entre otras. El genera tam poco es sin6nimo de "mujer", pues los 
bres tambien responden a una asignaci6n generica ode genera: se espera de 
determinados comportamientos y conductas coherentes con los roles que les 

sido asignados socialmente. Es en los procesos de socializaci6n generica que 
y hombres van aprendiendo a aceptar su subordinaci6n y discriminaci6n 

naturales, como una condici6n que viene dada por su naturaleza de mujer, 
tras que los varones internalizan la dominaci6n como un rasgo que proviene 
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tambien de su condicion de hombre. Romper con estos estereotipos y 
culturales no es sencillo, ya que la persona que no se comporte apropia 
recibe sanciones sociales de diverso tipo. Sin embargo, dado que las 
es una construccion cultural, se hace posible una transformacion de estas 

3. Logrando el reconocimiento de que las violaciones a los derechos de 
mujeres son violaciones a los derechos humanos 

Las luchas del movimiento de las mujeres por lograr que todas las 
discriminacion contra la mujer sean consideradas violaciones a los 
humanos son viejas. No obstante, es con la aprobacion de la Convencion 
Eliminacion de Todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW) 
1979, cuando las Naciones Unidas reconocen y condenan formalmente por 
primera, la discriminacion contra la mitad de la poblacion como violacion a 
derechos humanos. Al mismo tiempo,la CEDA W a porto una nueva concepcion 
la discriminacion contra la mujer y la igualdad entre los sexos. 

El articulo 1 de la CEDAW define la discriminacion contra la mujer 
11 

... toda distincion, exclusion o restriccion bas ada en el sexo que tenga por 
o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
hombre y la mujer, de las libertades fundamentales en las esferas politica, eLVJ.lVH 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera." Esta definicion marca un 
importante en el paradigma de lo humano y la discriminacion. Establece en 
Iugar, que cualquier ley, politica o accion es discriminatoria si TIENE 
RESULTADO la discriminacion de la mujer, sin importar que la intencion 
sido 11protegerla" o llelevarla a la condicion del hombre" (Facio, 1991). Por 
parte,la ratificacion de la CEDAW por un Estado convierte esta definicion enlo 
legalmente debe entender ese pais por discriminacion contra la mujer. T 
consider a discriminatoria cualquier restriccion bas ada en el sexo que limite o an 
el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, de cualquier der 
humano en cualquiera de las esferas sociales, incluyendo la esfera de lllo priv 

La definicion de la CEDA W nos ofrece ademas, una nueva concepcion 
de la igualdad entre los sexos, fundamentada en la nocion de que las mujeres Y 
hombres somos igualmente diferentes. Al afirmar que sera discriminatorio 
trato que tenga por resultado la desigualdad, esta afirmando tambien que c 
a una mujer se le trata igual que al hombre y este trato la inferioriza, este es en 
discriminatorio aunque su objetivo haya sido la igualdad. Es este el fu 
del principia de equidad y la accion afirmativa, conceptos que han adquirido en 
ultimos a11os una nueva vigencia en el contexto de los derechos huu, ... ,.-
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cipalmente entre todos aquellos sectores discriminados cuyos derechos 
icos habian venido siendo sistematicamente excluidos. Cuestiona ademas, 

contenido mismo del concepto de II grupos vulnerablesll, tan utilizado por los 
dos y las ONG de derechos humanos para calificar a las mujeres y otros grupos 

criminados, ya que no son discriminados o discriminadas por su vulnerabilidad-
. dad, sino por que se les im pi de acceder a recursos, servicios y condiciones 

los pondrian de inicio, en posicion de iguales con otros. 

La profundizacion de la crisis economica mundial y la puesta en marcha de 
·cas de ajuste en la mayoria de los paises del Sur, han contribuido a ensanchar 

desigualdades sociales, los conflictos politico-militares, la violencia, la 
erancia y las injusticias sociales, siendo las mujeres y la infancia los sectores 
afectados por estos procesos. Es en este contexto que surge un movimiento 

del feminismo, que propugna por lograr el reconocimiento de los derechos 
las mujeres como derechos humanos en el marco de un feminismo global que 
pete la diversidad entre las mujeres y se apoye enla indivisibilidad yuniversalidad 
los derechos humanos. Estimulo este proceso la convocatoria de las Naciones 

nidas ala Conferencia Mundial de Derechos Humanos que recientemente tuvo 
en Viena, Austria. 

Este movimiento asume que las violaciones a los derechos de las mujeres son 
cuestion de derechos humanos, pues mas de la mi tad del mundo esta sometida 

un sistema que fomenta y produce su discriminacion, pobreza, violencia y 
por el hecho de ser mujeres. Promueve la incorporacion de la perspectiva 

experiencias de las mujeres a los paradigmas tradicionales de derechos humanos 
a producir un nuevo paradigma de lo humano basado en la complementariedad 
dos elementos: la diversidad humana y la paridad de los diferentes. 

Igualmente, busca el reconocimiento de las formas especificas de violencia 
las mujeres enfrentan cotidianamente por su condicion de genera como 
ciones a los derechos humanos. Plante a que es tos derecho no de ben II agregarse" 

los otros derechos, sino reconocidos por la comunidad internacional,los Estados 
la sociedad civil como parte de todos los derechos humanos. Ello significa que los 

chos humanos de las mujeres, las jovenes, las nifias y las ancianas son parte 
enable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. Los derechos 

s de las mujeres no pueden ser una categoria distinta y secundaria de 
chos. 

Mirando hacia el futuro ... 

Mujeres de todo el mundo, de todas las razas, etnias, clases sociales, 
taciones sexuales, creencias religiosas y nacionalidades, llegaron a la 
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Conferencia Mundial de Derechos Humanos con la esperanza de que este 
foro oyera sus demandas y las reconociera como legltimas. Vinieron con 
meses y aftos de preparaci6n so bre sus espaldas I entendiendo que Vi en a ro.-, .. ~~--

solamente un escafto de muchos otros y que a(m quedarian muchos surcos 
abrir en un largo camino por lograr la igualdad,la equidad y la justicia social 
todas las humanas y todos los humanos. 

En Viena, las mujeres trabajaron solidariamente para llevar adelante 
plataforma comun y plataformas especificas de sectores de mujeres que r"'"',.."'"~·-· 
las diversidades que caracterizan el movimiento. El trabajo concertado, el 
creativo de los conflictos que siempre surgen en estos procesos, la sororidad, 
convencimiento de que las mujeres tenemos derecho a sonar, hicieron 
lograr muchas metas. Si bien la discriminaci6n y la violencia de genera 
erradican por la via de las conferencias m undiales deN aciones U nidas, las muj 
comprendimos que en estos eventos internacionales se crean ciertas 
favorables para que los Estados y la opinion publica mundial y nacional se 
forzados a impulsar politicas y otras medidas para eliminar las desigualda 
posibilitar condiciones de vida dignas para todas las mujeres. 

La Conferencia reconoci6 que en todas las regiones del mundo, sin 
las Naciones Unidas y los Estados han hecho avances muy limitados 
promoci6n y protecci6n de los derechos humanos de las mujeres, sean estos 
y politicos o los econ6micos, sociales y culturales. Reconoci6 por otra parte, 
discriminaci6n y las distintas formas de violencia que se ejercen contra las 
son violaciones a los derechos humanos, habida cuenta de las estructur 
opresi6n que complican y agravan esa discriminaci6n y violencia, 
fundadas en la raza, el origen etnico o nacional, la clase, la edad, las prat-Pr.,•nt-:~ 
sexuales o las discapacidades. 

Igualmente afirm6 que los derechos humanos de todas las mujeres 
derechos humanos universales. Este reconocimiento obliga a las Naciones U 
y los Estados a garantizar la plena participaci6n de todas elias, en conLl .. _.~v~"
igualdad, en la vida econ6mica, social, politica y cultural, asi como la eli 
de todas las formas de violencia, el acoso y la explotaci6n sexuales, la 
mujeres,la erradicaci6n de los prejuicios sexistas en la administraci6n de la j 
y de cualquier conflicto que surja entre los derechos de las mujeres y las conse 
negativas de prejuicios y pnkticas culturales tradicionales aun cuando es 
encuentren respaldadas con referencias religiosas. 

Las delegadas gubernamentales y de las ONG que trabajan en derechos 
mujeres en America Latina y El Caribe, asumieron el compromiso de 
supervisar el cumplimiento de las anteriores recomendaciones por parte 
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Un sistema jurfdico consiste en un conjunto de normas que rigen el 
portamiento de una sociedad. Este sistema juridico expresa los valores que la 
edad asume como valiosos y que sus 6rganos de representaci6n, dentro de un 

democratico,los elevan a categoria de obligatorios para todos los habitantes 
un Estado, sean estos autoridades o particulares. Lo correcto en una sociedad 

estructurada, es que se presente una correspondencia entre los valores que se 
tulan y los comportamientos sociales de los habitantes de esa N aci6n. Sin 

rgo, ello no ha sucedido con frecuencia en nuestros paises, donde hemos 
o casi siempre una distancia muy grande entre las normas escritas y las 
uctas sociales. Se puede decir que hay, en contraposici6n constante, un 

juridico formal que tiene ca tegoria simb6lica, y un sistema juridico real que 
de manifiesto, por el contrario,las tendencias no manifiestas que se presentan 

interior de la sociedad misma. 

Esto puede ser analizado desde una doble perspectiva. La primera es la 
gica, por la cual la sociedad entiende como buenos y como propios esos 

alores yen cuya virtud ningun ente formulador de normas de Derecho se atreve 
desconocer. Si hace aquello, perdera legitimidad y la sociedad se mostrara 

con su actuaci6n. 

La segunda perspectiva, es la practica,la de la constataci6n diaria, donde esos 
res son a menu do confrontados con acciones que los desconocen. Los pretextos 
se utilizan para incurrir en esas desadecuaciones son variados, pero normalmente 

centran en una supuesta "falta de realismo por parte de los legisladores con 
a lo que se necesita hacer en la practica para resolver los problemas 
",los que, aluden los trasgresores de estas normas, obligan a hacerse de 

vista gorda en las trasgresiones a esos derechos. 
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La Constituci6n y las leyes de defensa de los derechos humanos y de 
del poder, tienen en este contexte un nivel simb6lico, aun cuando su 
resulte muy complicado en algunas de nuestras sociedades latinoamericanas 
la estructuraci6n del fen6meno del poder y por los intereses de los diversos '""',... .. "'-~ 

Karl Loewenstein, el gran constitucionalista, ha definido a estas reali 
como sistemas de una Constituci6n nominal. A diferencia de lo que sucede en 
sociedades con una Constituci6n normativa, donde los valores que se expresan 
la norma corrientemente se cumplen, y la funci6n de la sociedad se rige pores 
terminos, y a diferencia tam bien de lo que sucede con las sociedades de Consti 
semantica, donde la voluntad del dictador se llega a expresar en forma de 
con prescindencia de valores, en los paises con un sistema de Cons 
nominal, como los nuestros, los valores se expresan, pero nose cumplen. 

Se repite en esto el comportamiento denunciado hace ya cientos de afios 
Fray Bartolome de las Casas, cuando a los valores recogidos por las leyes de ...... .,.u:"" 
los encomenderos, agachando la cabeza y sabiendo que por la lejania de quien 
promulgaba no era posible que se aplicaran, dedan con sorna: "se acata pero no 
cumple". 

;_Que hacer frente a esto? ;_Hay que resignarse a este doble juego de insti~ .......... v ..... 

y consentir en America Latina que la ley es solamente un programa de a plica 
relativa y sujeta a cambio en cada caso concreto por "razones de Estado" ajenas 
conocimiento del publico? Obviamente la respuesta es no, y la viabilidad para 
esta negativa cobre vigencia real no resulta tan complicada en tanto que el Dere 
reconoce esos valores y condena esas frecuentes excepciones que se dan en 
practica. Una mayor vigencia del sistema juridico, aunque esta no fuera 
como no lo es en realidad en ningun sistema, seria la via adecuada para cambiar 
curso de las cosas. En esto, los actores del proceso juridico: jueces, 
fiscales, abogados litigantes, profesores universitarios, defensores de los ha 
y legisladores, tienen un papel preponderante que jugar y una responsabilidad 
asumir. 

La democracia como sistema de gobierno y los controles del poder 
instrumento de su vigencia 

En la decada anterior yen lo que vade esta, el sistema democratico ha ~< ...... ~".·· 
espacio en el Continente y se ha consagrado como la forma de gobierno por la 
deben de regirse nuestras naciones. Esto significa el reconocimiento de los v 
basicos que este sistema propicia, fundamentalmente, el de la dignidad 
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la libertad e igualdad de los hombres como indesligables del sistema y 
upuesto del mismo y con el pluralismo y la tolerancia como base para el 
rollo de la vida social. 

Pero tam bien significa la adopci6n de los procedimientos para la convivencia 
social que hacen posible la vigencia de dichos valores. Como lo recuerdan Friedrich, 
Dahl y Loewenstein y, en general, todos los estudiosos del Derecho Constitucional 
y de las instituciones politicas democraticas. No puede darse esta si no hay 

taci6n y control sobre los titulares que ejercen el poder. 

El sistema democratico fue ideado, por lo demas, con esta clara preocupaci6n 
de limitaci6n y control. Asi lo expresaron en sus clasicas obras tanto Locke, ("Two 
treatises on civil government"), como Montesquieu, ("Del espiritu de las leyes"). 
Todo estaria perdido, si en una sola mano se reunieran las capacidades de legislar 
y de ejecutar. El hombre, en esta eventualidad, estaria, como lo habia estado en el 
pasado, expuesto a toda clase de arbitrariedades de parte de quien ejerciera esa 
funci6n. 

En efecto, la division de poderes era una forma de limitar almismo, enla etapa 
previa a su plasmaci6n en la realidad politica, el poder totallo detentaba el rey, y 
al dividir los poderes, o las funciones del poder (para a tender ala observaci6n de 
Carl Schmitt), lo que se hada era limitar el que siempre habia tenido el monarca en 
aras del naciente poder de la burguesia reunida en el parlamento. 

Se supuso, ademas, que la diversidad de los intereses a los que respondia cad a 
una de las instituciones (la corona y el parlamento), harian que se controlaran 
mutuamente, impidiendose asi los abusos de unos u otros. 

El rol del Poder Judicial en el esquema democratico 

El Poder Judicial, dentro del esquema original, continuaba siendo parte del 
Poder Ejecutivo. Sin embargo, pronto se comenz6 a establecer funciones para los 
jueces dentro de este nuevo esquema democratico. Los franceses entendieron que 
los jueces estaban totalmente sujetos a la ley, vale decir, a la voluntad de los 
legisladores que eran los que expresaban la voluntad popular a traves de las 
normas que por mayoria se aprobaban. Hay que recordar que en la doctrina 
francesa, la soberania del pueblo representado en el Parlamento no podia ser 
cuestionada por el cuerpo judicial y no existia el control de constitucionalidad de 
las leyes. Los jueces no eran mas que "la boca de la ley". 
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Pero fueron los americanos, y especialmente la intuici6n de Hamilton 
genio de Marshall, los que le acordaron al Poder Judicial una funci6n indep 
de la que cumplian los otros poderes del Estado. El primero habia sefialado 
Constituci6n tenia que ser preminente porque, caso contrario, se caeria en 
dictadura congresional", la que habia que evitar, puesto que consideraba 
inmediata tarea de la democracia, luego de resuelto el problema de la 
decisiones por mayoria, evitar que esta se convirtiera en tirana y que 
los derechos de los hombres que en ese momenta se encontraban en mayoria, 
segundo, a traves de la sentencia del caso "Marbury vs. Madison", sefial6 
normativo y no solamente valorativo de la Constituci6n y, en conse 
papel de limit ante del poder que tenia frente al accionar de los 6rganos consti 

Hay que sefialar que ya en la Constituci6n de los Estados Unidos se le 
otorgado al Poder Judicial un capitulo especial a este cuerpo, lo mismo 
Ejecutivo y al Legislativo, y, aun cuando nose habia precisado de manera 
que se podia ejercer control de no aplicabilidad sobre las normas que violaral\. 
Constituci6n, las bases para esa declaraci6n ya estaban consignadas: 

A partir de esta sentencia, el Poder Judicial adquiria un papel de guardian 
estos val ores fundamentales y de esos procedimientos especiales que la Cons 
habia consagrado como medio de obtener una feliz, pacifica, ordenada y 
con vi vend a. 

Los paises latinoamericanos, por su parte, recogieron de la Consti 
americana esta declaraci6n, y la consignaron en sus textos fundamentales, bien 
no dieron un gran paso en garantizar su independencia de los otros poderes 
Estado. En el Peru, por ejemplo, se podia trasladar a los jueces de circuns · 

La importancia y el rol del Poder Judicial en el esquema moderno de 
relaciones de poder 

Pero esto que fue importante en su momenta, fue fundamentalluego, 
todo el poder pas6 a legitimarse en nombre del pueblo, y cuando, por la evol 
del sistema politico y la aparici6n de los partidos politicos, el poder volvi6 
reconcentrarse en un mismo grupo. En efecto, aunque postulados en 
America Latina, unos para los cargos del Poder Ejecutivo y otros para los cargos 
Poder Legisla tivo, los candida tos primero, y las autoridades luego que son 
responden las mas de las veces a una misma organizaci6n y comparten un uuv.-,. 

programa o una misma ideologfa. Asf las cosas, el rol de control que se s 
debfa de ejercer el Parlamento sobre el Gobierno, y este sobre aquel, se dil 
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· , seriamente, puede esperar que esto suceda. Las discrepancias entre gente 
mismo partido que se encuentra en el poder, cuando se producen, son 

te sobre aspectos adjetivos o, en todo caso, se tratan de una forma 
y sin el conocimiento de la ciudadanfa. El Presidente, por lo demas, es el 

de la organizaci6n por la que el pueblo vot6 para el ejercicio del poder, y los 
entarios elegidos tendran una relaci6n de factica subordinaci6n con el. 

Al tener el mismo origen, (el popular de tamiz partidario), y al ser en muchos 
sen America Latina, elegidos en la misma fecha, las posibilidades de control 

reducen grandemente. Mas aun cuando, por nuestra historia, los parlamentos 
se han desarrollado lo suficientemente, por razones hist6ricas (golpes de Estado 

tes) como para servir de contrapeso efectivo al poder del Presidente. 

Es preciso entonces entender que las coordenadas para el control del poder 
variado sustancialmente. Este ya nose ejerce desde el eje Ejecutivo-Legislativo, 
que se ha "movido" hacia otros tres ejes: el primero, el de mayorias-minorias 

el Parlamento, (por lo que se hace imprescindible el reestudio de la normativa 
del Poder Legislativo); el segundo, el control vertical que se ejerce por las 

dades locales o regionales vis a vis las autoridades nacionales; el tercero, el 
corresponde al Poder Judicial. 

Para que cualquier control, sin embargo, sea eficaz, tiene que garantizarse su 
ependencia, porque de no ser asi las posibilidades de limitaci6n a un poder 

· nose van a pres8ntar. Es por ello que una de las luchas mas importantes 
la moderna estructuraci6n del Estado, y especialmente en America Latina, 

quienes gobiernan tienden a entender que su palabra tiene que ser 
te obedecida, es lade imaginarf6rmulas para que esta independencia 

Cuando en la sentencia de Marshall se defini6 que no se podia considerar 
ble en la vida de los ciudadanos una norma que estuviera en contra del pacto 

se estaban poniendo los cimientos del control judicial. El razonamiento 
· novedoso, pero perfectamente 16gico. De nada valdria que el pueblo se 

en producir una Constituci6n si la misma pudiera ser desconocida por el 
de una autoridad elegida. Por lo demas, y dentro de la 16gica que sefiala que 

poder reside en el pueblo y que quien lo ejerce lo hace dentro de las limitaciones 
se le confiere, que son las establecidas en la Constituci6n, el control de los actos 

sean del Legislativo, del Ejecutivo o de cualquier otro 6rgano de poder del 
, es absolutamente fundamental. 
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Las mayores necesidades de control £rente a la nueva instrumen ---....... .._ 
derecho 

Esto es mas clara aun ahara cuando el Derecho ordinaria es 
crecientemente -mas que como funci6n de expresi6n de valores y por lo 
la fijaci6n de grandes lineas dentra de las cuales los ciudadanos pueden 
que la ley no prohibe y no estan obligados a hacer lo que la ley no manda-, 
instrumento de gobierno, con lo que ellos significa en el aumento de 
para las personas a quienes se encarga las tareas de conducci6n del 
Derecho va convirtiendose cada vez en una complicada arma de gobierno 
una expresi6n axiol6gica de la sociedad que brinda seguridad a quienes vi 
amparo. 

Esto es mas clara aun por cuanto la marana legislativa y la gran prod 
de normas siguen aferrandose a un principia que pudo tener toda vigencia 
cuando las leyes eran pocas, referidas a temas fundamentales y expresivas de 
grandes corrientes que la sociedad aceptaba de consenso y que solo se Pvt"\ro,.,.,.,J 

en las normas para el caso que alguien, en una conducta extraviada, nr.o.,...,,..,. 

desconocerlo. Ese principia era aquel que rezaba "que las leyes se 
conocidas y que por lo mismo la ignorancia de la ley no dispensa 
cumplimiento". 

Hoy esto ya no puede sostenerse sino como una ficci6n con el T"I .. ,,.T"Ir"" 
legitimar de alguna forma el Derecho, pera nadie en su sano juicio puede ~ ........ .,,~,,.. 
que los ciudadanos podrian conocer la marana legislativa. Ello no sucede ni 
abogados ni con los jueces, a los que hay que informar en detalle sabre las 
que las partes consideran aplicables a un caso para la soluci6n de los litigios: 

Dentro de este panorama, el Poder Judicial se convierte en factor 
para el control del poder, especialmente a partir del reconocimiento de la 
de esos valores fundamentales que la Constituci6n consagra y que si 
presumirse conocidos por los ciudadanos, que aun cuando no hubieren 
texto constitucional si estan bastante conscientes de los valores que alli se pos 
y que actuar contra dichos valores resulta atentatorio de las reglas de la convi 
social expresadas en el ordenamiento juridico. 

Es por ello que el control de la jerarquia de normas y la existencia de un 
que pueda cumplir esa funci6n, es fundamental para que siga rigiendo el pr 
de libertad que subyace al pensamiento de nuestras sociedades. 
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Si revisamos con detenimiento la producci6n de normas recientes se puede 
, como senala Cotterrell, que hay cada vez mas una proliferaci6n de normas 

de dos tipos contrarias a aquellas que se suponian como la columna 
al de un Estado de Derecho. Las primeras, aqw?llas que le acuerdan un gran 
de discrecionalidad ala autoridad ejecutora. Se le dan a veces campos tan 

s que pueden dar Iugar ala arbitrariedad, (por ejemplo, cuando se senala 
una infracci6n administrativa puede dar Iugar a sanciones que van desde una 

staci6n hasta la perdida de una licencia de funcionamiento de la actividad 
ocupa al sujeto sancionado). El otra tipo de normas es cuando se dictan cada 
mas, normas de caracter espedfico, creando legislaci6n por categorias muy 

etas en raz6n de ocupaciones o circunstancias que estan muy lejos de ser 
vas de la gran mayoria de ciudadanos (como por ejemplo, las normas 

dan un estatuto especial a los cargadores de los muelles, o ala jubilaci6n de los 
, o a las transacciones de los agentes de balsa). Es por ello que aqui, en 

s casas, ha de existir un contralor muy inmediato porque si se llevan estas 
al extrema del capricho, se puede distorsionar el principia basico sabre 

que se construye la democracia de derecho: "la igualdad ante la ley". 

Un ordenamiento juridico existira en tanto que pueda ser previsible y repetible 
frecuencia y con confianza por parte de los ciudadanos en una N aci6n. Si no 
de ser previsible, entonces no estamos ante un arden, sino frente a una 
tante impravisaci6n sujeta al capricho de las personas que estan en capacidad 

imponer sus criterios. Si no se repite con frecuencia, si las leyes se esquivan 
tantemente, entonces tampoco estamos frente a un arden juridico. 

La posibilidad de que un sistema juridico se perpetue, es su repetici6n en el 
po. Ello se logra a traves del convencimiento de la bondad de la norma, ode 

aquiescencia en aceptarla como razonable y por lo mismo seguible, o, por el 
or ala sanci6n en caso de incumplimiento. Esta clara que el Derecho se obedece 
parte de la gente comun, mas por las primer as razones que por la coacci6n, sin 

go, la exigibilidad coactiva de la norma sigue jugando un rol importante en 
vida del sistema juridico. Es posible que las personas no compartan los valores 

esados en las normas, y por lo mismo tender an a escapar de su cumplimiento, 
si a ello le agregamos que el Derecho no puede imponerse a esos 
ortamientos, si quien lo trasgrede sabe que va a quedar impune, entonces, el 
juridico ira desapareciendo para dejar paso o ala anarquia o a un nuevo 
que ya no este centrado en los valores precedentes, sino en los caprichos o 

en las convicciones de quienes puedan imponer su criteria al res to de la comunidad. 

Un Poder Judicial tiene, en consecuencia, la funci6n de reafirmar la vigencia 
sistema juridico a traves de la declaraci6n de su obligatoriedad en cad a caso que 

le presente para su resoluci6n. 
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En cada resolucion, el J uez debe de expresar los valores sobre los 
construye el sistema y sancionar los comportamientos desviados. 

La responsabilidad del juez en el sostenimiento del sistema democratico 
lucha contra Ia impunidad 

ElJuez es en ultima instancia, el garante del sistema democratico mismo. 
porque el ci udadano, que intuye lo que Loewenstein llama la naturaleza d 
del poder, puede tolerar un abuso de quien ostenta el Poder Ejecutivo, aun 
dispuesto a tolerar una decision equivocada del Poder Legislativo, consciente 
son tendencias de tipo politico las que se enfrentan en la arena parlamentaria, 
sigue manteniendo confianza en el sistema mientras que el Poder Judicial p 
todavia ampararlo. En su criteria, el Juez puede darle la razon y resol 
contrafuero del que ha sido objeto, pero si percibe en el Juez una a 
complicidad con los otros dos poderes, si llega ala conclusion que forman 
la misma maquinaria, entonces dejara de creer en el sistema y podra recurrir a 
de estos tres caminos: o adopta una actitud resignada y acepta el yugo que 
impone sabiendo que el Derecho no es sino una quimera lejos de su u.a.Lcuu~t:•'' 
adopta una actitud cinica por la cual en adelante va a instrumentalizar el 
sin compartir sus valores, lo que quiere decir que lo desobedecera tantas 
pueda yen tanto que entienda que no habra peligro en la desobediencia; o 
una actitud confrontacional y lucha, desde dentro o desde fuera del 
mismo, para derogarlo e imponer un nuevo sistema juridico. 

La impunidad, en resumen, es perjudicial para el sistema jurfdico cual 
que sea quien queda en esa condicion, pero es totalmente grave si quienes 
llamados a hacer que el sistema funcione, son los que la "gozan". 

Es por ello que el Juez no puede ni debe dejar impunes, sin sancion o 
castigo, a quienes trasgreden el Derecho, pero si esto no puede hacerlo 
trata de personas particulares, menos puede hacerlo cuando se encuentran 
discusion las actitudes de las autoridades que se supone deben de regir 
actuacion publica de acuerdo con esas normas de Derecho, que son tambien 
limite con mismo que se les confirio al elegirlos. En este caso, el ciudadano no 
se siente burlado por el desconocimiento mismo de las expectativas que el tenia 
el funcionamiento de la sociedad por parte de tercer as personas, sino que se · 
especialmente frustrado por parte de personas que, ademas, el creia que debfan 
cumplir ciertas funciones que no han cumplido, traicionando no solo el · 
juridico en general, sino esa especial confianza en particular. 
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Sin embargo, esto no es lo que ha sucedido en nuestras sociedades, do~de 
almente el Juez se ha escabullido de esta responsabilidad y ha prefendo, 
lo sefialo con claridad el Dr. Javier Valle Riestra, ilustre constituyente y 

0 peruano en la Constitucion de 1979, "la quincena ala historia, la librea a 

La obsecuencia frente al poder ha sido en muchos casos la norma. El resultado 
sido siempre la quiebra del sistema democratico. Si quienes actuaban asi, dando 
a excepciones pensaron que se iba a dis par l~s peligros d; l~s golpes. ~e Estado 
las irrupciones anticonstitucionales, se eqmvocaron,lo umco que h1c1eron fue 

la fe del pueblo en las instituciones democraticas y restarle toda 
~.~.uu.u~ad. Quienes recurrieron y recurren ala fuerza fisica para derrocar gobiernos 

ner otros, saben perfectamente que esto se puede hacer con instituciones 
y con personalidades timoratas, y a elias no tienen temor de enfrentarlas. 

es de todo ni siquiera tendran autoridad moral para oponerla a la fuerza 

Para muchos jueces solo existe la orden del Ejecutivo o la ley del Congreso, 
que son cercanas, porque tienen poder actual, porque pueden ce~arl?; en sus 
gos o hacerles pasar un mal rato. Muchos magistrados ven la Constltucwn como 
documento historico, cuyos autores no detentan hoy poder alguno y que por lo 

no pueden hacerlos cesar en el cargo en el caso que se aparten de los 
,.,"'1"''"'· Ypor cierto, vena los Tratados como siformaran parte de una estratosfera 

a cuyas posibilidades de incomodarlos en caso de incumplimiento so~ 
talmente remotas, inexistentes. Asi las cosas,la jerarquia de las normas nose da 
partir de los valores, sino sobre la base de una estimacion de beneficios o 

cios inmediatos que se pueden obtener en el muy corto plazo de una manera 

ente personal. 

·Que esto atenta contra el sistema!, no cabe la menor duda, que incluso 
1 

piensan que con eso se benefician, se perjudican porque debilitan las 
tructuras sobre las cuales gobiernan, includable, pero el inmediatismo de los 

no es privativo de ellos, es alentado, las mas de las veces, por gente que 
nta distinto tipo de poder, politico, economico, militar, que no piensan en 

os de la construccion de una Nadon sobre valores compartidos, sino sobre 
base de dominaciones exclusivas. 

Es por ello que es necesario rescatar en nuestro continente el valor de la 
atura y de la funcion que debe de cumplir, esforzandonos por premiar los 
que hacen respetar los valores del sistema. 
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Las garantias constitudonales como Haves que ya existen en el :nsrPrn,
1
, 

luchar contra la impunidad: posibilidades y limites 

Por cierto que esto es lo que debe de cambiar, yen las coordenadas """'''"" 
de nuestras sociedades, esta inscrita esta posibilidad. Ya se ha dicho que 
nuestras constituciones encargan al Poder Judicial el papel contralor de los 
de los detentadores de otros poderes. La gran mayoria de las mismas 
posibilidad de inaplicar las normas inconstitucionales. Otras le dan la posi 
al Poder Judicial o al Tribunal de Garantias Constitucionales, -que es un 
que cumple funciones jurisdiccionales-, de anular las normas con efectos g 
Ninguna se escapa a este patron y por ello hay que provocar la asuncion 
estas facultades que hasta hoy han sido, en muchos casas, despreciada, o 
sido utilizadas cuando los factores reales del poder no estan en juego. 

Los propios ordenamientos juridicos han ido tomando conciencia q 
resultaba suficiente la consagracion formal de los derechos humanos 
Constitucion. De esto, los ingleses tomaron clara cuenta durante un largo pro 
de cuatro siglos, ya que desde comienzos del siglo XIII, cuando se aprobola 
Magna y el derecho a no ser detenido indebidamente sin mandata de los 
presento el incumplimiento de dicha norma por parte de los gobernantes, pero 
recien en la primer a parte del siglo XVII, cuando sea pro bola ley de Habeas 
que creaba una garantia para los casas en que, aun estando en la ley, la viola 
de los derechos se produjese. En este caso, se autorizaba al Juez para que 
la exhibicion del hombre libre que habia sido detenido, para que el 
determinar lo relativo a su libertad o a su formal prision. 

Como se ve, a pesar que no se hallaba todavia en vigencia el principia de 
independencia judicial, ya se acordaban a estos personajes, funciones de con 
muy importantes, y se garantizaba al ciudadano un remedio rapido contra 
arbitrariedad que podian ejercer quienes se hallaban en el poder. 

En America Latina se llego a esta conclusion pocas decadas despues 
nuestras declaraciones de Independencia y fue en Mexico, quien en la decada 
1850, incorporo el Amparo. Esta garantia atendia tambien a la vigencia de 
derechos constitucionales y no solamente el relativo ala libertad personal o to 
los de su ambito. 

Como se sabe, las garantias constitucionales tienen como objeto lograr el 
inmediato cese de la violacion de los derechos constitucionales de las personas 
trasgredidos por quienes ejercen poder publico o privado. 
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Sobre estos instrumentos procesales se ha generado una gran expec~~tiva en 

0 Continente, puesto que apuntan a Hamar prontamente la ~ten~10n para 
quienes no han tenido mesura en la utilizacion de sus atnbucwnes, se 
aigan a los terminos de su mandata, tal cual esta definido en esas reglas de 

cho que son aplicables a todos. 

En realidad, las acciones de garantia no tienen como proposito e~ castigo 
al responsable de la violacion constitucional. El ob~eto de la~ mis.~as es 

ente el de la reposicion de las cosas al estado antenor a la vwlac10n del 
constitucional, al que masse acerque a el, si es imposible volver totalmente 

to de partida, 0 el de impedir que la violacion se plasme, en el caso ~: una 
,r: ..... ~ .. que todavia no ha llegado a hacerse efectiva. Aqui concluye la accw.n de 

tia, sin embargo, algunas legislaciones establecen que, como consecue~Cia de 
aracion de su procedencia, debe de ordenarse, si se ha podido de~ermmar al 
te de la agresion, que se le inicie una accion de abuso de autondad como 

cia de la agresion que se repara para el quejoso. 

Esta es la forma directa de castigar esa trasgresion, sancionando al causante, 
obstante hay que precisar que este paso no es automa:i~~· En gran part~ de 

as legislaciones se deja al arbitrio del juzga?o~ la pos1b1hda~ d.e determmar 
cede 0 no la acusacion, con lo que, en la practica, se ha med1at1zado mucho 

recurso, puesto que si bien en un numero creciente de oportunidades l~s 
de garantia se van declarando fundadas, por lo menos en los casos mas 

tes, en la gran mayoda de casos las Cortes no ordenan la apertura de la ~ccion 
la ley sefiala puede abrirse a quienes se apartan del Derecho en su accwnar. 

Esto es grave en la medida en que, de continuarse repitiendo este patron, las 
· dades, especialmente, sa ben que fuera de una molestia transitoria, no tendr~n 

ores inconvenientes, y que la violacion de la Constitucion puede hac~r~e sm 
or perjuicio. En un calculo de riesgos, ode bene!i~i~-perjuicio ens.~ act1v1dad, 

an pronto ala conclusion que hay pocas pos1b1hdades de sancwn para esa 
gresion. y si esto es asi, como hemos vis to, esa viola cion se convertira en patron 

conducta. 

Sin embargo, aunque no haya una sancion directa, la declaracion ~e 
cedencia de una accion de esa naturaleza, tiene una innegable consecuenc1a 
tiva dentro del Derecho, aunque no sea todo lo drastica que podria y deberia 

ser. Una sentencia favorable en una accion de Habeas Corpus o Amparo, 
gitima el accionar de un gobierno poco cuidadoso en esta materia y refuerza 

sensacion de proteccion que la sociedad tiene frente al poder, a 1~ v~z .que, 
ue sea de manera tenue, se le marcan limites a ese poder. Es un pnnc1p10 de 
, aunque sea moral, en tanto nose a vance todavia ala sancion efectiva, contra 

impunidad. 
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Es por eso preciso darle una mayor difusion a estas acciones 
con.ci~~:ia popular ~a~ sido presentadas, y en realidad son, se~un 
deflmcwn, como los ulhmos remedios juridicos contra la arbitrariedad, 

Otros desarrollos del derecho en la lucha contra la impunidad 

Pero esto no basta, la impunidad se obtiene por parte de los 
traves de la manipulacion de dos recursos que pretenden obviar la 
naturaleza de un proceso judicial. El primero es por la persistencia de 
caracter personal, en donde a los violadores de los derechos humanos 
hecho un uso indistinto de lo que son derechos humanos y derechos constl 
en esta exposicion, porque normalmente, y para el tema que nos ,...,....,y·-·

derechos humanos han sido constitucionalizados por nuestras cartas pollti 
les p~etende juzgar por personal que esta vinculado a la actividad profe 
los vwladores, donde, como parece obvio, se comparte muchas veces una 
deformada del rol que determinadas instituciones tienen en una democracia. 
por cierto, alimentado en las ultimas decadas por la denominada "doctrina 
seguridad nacional", que presidio el clima de la guerra fria, y aunque hay an 
las causas que lo originaron, parecen no haber llegado a nuestros paises los 
de la conclusion de ese conflicto. Este es el caso de los tribunales mili 
policiales, en donde se llevan, en muchos casos, los procesos en que se juzga 
responsables de estas agresiones, como si las mismas se debieran a 
militares de guerra o confrontacion abierta. 

Los fueros de excepcion, tolerados por muchas de nuestras constituciones 
tiempo de paz como un compromiso entre el poder civil y el poder militar, 
realidad deben de interpretarse siempre en razon de la materia, y no en r 
layersona. Esto quiere decir que los unicos actos que deben de juzgarse ante 
tnbunales son los actos de tipo castrense o los que atentan contra la dis · 
militar, pero no los actos ilegales del derecho comun cometidos por los u.uu.tt:u 

Por ejemplo, una incursion en un dormitorio universitario llevada a cabo 
personal militar, en donde se violenta o tortura a estudiantes universitarios o 
ca.t~draticos, y luego se llega a su desaparicion, no puede ser juzgado en un tri 
m1htar. En un Estado donde las diferencias no pueden establecerse en razon de 
personas, la igualdad como valor no se promueve con esta distincion, la que, 
otro lado, genera en la sociedad la percepcion de la existencia de una casta. 

Por lo demas, la normal composicion de los tribunales militares en nuestro, 
C~ntinente~ s~ ~ace atendidendo a los mismos criterios jerarquicos y bajo los 
m1smos pnne1p10s de organizacion de los cuerpos donde prestan servicio, en 
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la disciplina y la obediencia de las ord~n:~ de los sup:riores son p~rte de su 
to. Esto, por cierto, no se compat1b1hza con la mdependenCla que es 

para resolver conflictos. 

En algunos paises, conociendose de este hecho, se esta proponiendo como 
primera medida, que la integracion de dichos trib~nales se co,nf?rme con 

s que ya han pasado al retiro y que, conoe1endo los c~d1go.s, y la 
ptualizacion propia de dichas instituciones, no te~~an la s1tuacwn de 

encia que si alcanza a quienes se encuentran en act1v1dad. 

La lucha por los Derechos Humanos en America debe de orientarse tambi.en 
el sentido de lograr, primero, el constrefiimiento del fuero a las matenas 

ente militares, deshechandose desde ya la interpretacion de que la sola 
a a la institucion convierte en militar a cualquier acto y en segundo 

, y puede ser paralelamente, debe de insistirse en una modificacio~ en cuanto 
composicion de los tribunales para evitar el grado de dependenc1a que hoy 

El otro tema es el de los juicios secretos. En muchas de nuestras naciones, 
ntando que en dichos juicios se pueden "descorrer secretos militares", 
procesos se llevan en secreto, sin la publicidad que s~ debe de dar en t~do 

del Estado donde se trata de reafirmar los valores que lo ngen, yen ese senbdo, 
proceso judicial es uno de los mas emblematicos. 

Finalmente, dos temas que son fundamentales para evitar la impunidad y 
conseguir que la comunidad perciba no solamente el castigo, sino las ~azo~:s 

han llevado a que se produzca dicho castigo. El primero, es el de la mo~lV~cwn 
las resoluciones en esta materia y el segundo, el de establecer, en el proced1m1ento, 

presuncion de veracidad de la acusacion cuan~o e.l ~stado ~ ~1 ente ac~s~do 
niega a colaborar con las diligencias que el poder JUdlclalle sohc1te. Esto ulbmo 

adelantado ya, a nivel de jurisprudencia internacional, en el caso de Honduras 
razon de la des a pari cion de Manfredo Velasquez, pero en ello no se . ~a 

anzado a nivel de las legislaciones nacionales. Debera acometerse una presiOn 
nsistente en esta materia en los diversos paises del continente. 

Este pun to que he tratado al final, noes, sin embargo, de la.menor importancia. 
t but not least", como se dice en ingles. Es, por el contrano, uno de los temas 

la mayor importancia y que puede dar lugar a importantes debates que vayan 
profundizando el proceso de toma de conciencia ~e lo.s derechos ~u~anos ~, de 
seguro, dada la hora actual, ira tomando carta leg1slat1va ~n lo~ d1stmtos pa1ses, 
con un efecto "domino" que marcara un nuevo paso en la h1stona de los derechos 

humanos del continente. 
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Como seve, la lucha contra la impunidad es una que apunta ala 
un Derecho axiol6gicamente cargado sobre el reconocimiento de la di 
humana y de lo que ello significa, y a la asuncion, como lo queria Recasens en 
obras de madurez, de un Derecho que es un instrumento humano para regular 
relaciones de humanos, por lo que nada que este fuera de esta categoria, 0 
pretenda desconocer esta condici6n, puede recibir el nombre de Derecho. 

San Jose, Junio de 1994 
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El objeto de este articulo es analizar las relaciones existentes entre libertad de 
nsa (o libertad de informacion en sentido generico) y derecho ala informacion 
tro del seno de las sociedades contemporaneas, a partir del examen del caso 
· de Centroamerica. De tal suerte, este trabajo se ocupa de analizar y 

specular sobre las correlaciones entre am bas esferas de derechos, sus interacciones, 
ctos, mecanismos de fortalecimiento y redproca legitimacion, asi como el 

pacto general de los medios de comunicacion en el control del poder politico. 

El presente analisis constituye, pues, una tentativa de enfoque interdisciplinario 
obre la materia. En primer termino, analiza los temas de libertad de prensa, 

libertad de informacion y derecho ala informacion des de el ambito de la doctrina 
de los derechos humanos. Este primer plano de analisis es de caracter etico-social 
y busca determinar el marco jurfdico y axiologico que -a nivel internacional y 
nacional- define la libertad de prensa y el derecho ala informacion como derechos 
humanos fundamentales de las sociedades politicas modernas. 

Hay, ademas, un segundo plano de analisis, el cual es resultante de las 
exigencias que plan tea el marco axiologico referido y el examen de su constatacion 
o no con la practica social derivada del ejercicio periodistico y de las relaciones 
facticas entre prensa, sociedad y poder politico. Este segundo enfoque es mas bien 

y politico, y pertenece al campo de la reflexion sobre libertades 
viduales, poder politico, democracia y organizacion social. 

Si el primer nivel de analisis se refiere a normas y val ores, la segunda instancia 
se refiere a hechos y procesos de la practica social. Esto no significa, sin embargo, 

el desarrollo del texto aborde estos niveles de analisis en forma fragmentaria o 
separada. Todo lo contrario -como sucede tipicamente con el pensamiento acerca 
de los derechos humanos y con la reflexion juridico-politica- estos niveles de 
analisis son a pen as polos conceptuales de referenda (uno norma ti vo y otro pr actico) 
en constante interaccion, intercambio y enfrentamiento. 
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1. Las raices de la libertad de expresi6n y del derecho a la informaci6 
incorporaci6n al nucleo de valores de los derechos humanos n 

La libertad de prensa o de informacion tienen sus primeras rakes en el 
generico de la libertad de expresion y su reconocimiento como derecho v 
fundamental. No obstante,la reflexion sobre el principio de la libertad de 
es ciertamente antiguo y su desarrollo se remonta ala misma cultura 
nos encontramos alli ante formas imperfectas de su desarrollo y concepcion. 

En sentido estricto, su reconocimiento como derecho humano es mucho 
moderno. No es sino hasta la revuelta ideologica producto del Iluminismo e 
siglo XVII -que da Iugar a una teoria generica de los derechos humanos n 
a tod?s ~o~ miembros de la ~~ciedad y representada historicamente en lo politico 
en lo JUndico por la Revolucwn Francesa de 1789 y por Declaraci6n de los Dere 
del Hombre y del Ciudadano 1-, en que el derecho ala libertad de expresion, al 
que otros derechos humanos, adquiere su dimension plena. 

. E~ c~balmente en la Declaraci6n, documento liminar de este proceso historic() 
e Ideolog1co, en el cual se establece que "la libre comunicacion de opiniones es uno 
?e lo~ ~er~chos mas preciosos en el hombre y que todo ciudadano podra hablar, 
1mpnm1r hbremente salvo por su responsabilidad por el abuso de esta libertad en 
el caso determinado por la ley". 

El espiritu de este postulado, de fines del siglo XVIII, es practicamente el 
n:ismo que inspiraria, mas de ciento cincuenta afios despues, la normativa de lo 
d1s~uesto por .la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su primer 
penodo de seswnes. En efecto, en su resolucion 59 de 14 de diciembre de 1946 
estableceria que: ' 

1. 

. "La libertad de informacion es un derecho h umano fundamental y piedra 
de toque de todas las libertades a las cuales estan consagradas las 
Naciones Unidas; 

La li~ertad ~e. informacion implica el derecho de recopilar, transmitir y 
pubhcar not1c1as en cualquier parte y sin restriccion alguna y como tales 
un factor esencial en cualquier esfuerzo serio para fomentar la paz y el 
progreso del mundo; 

La libertad de informacion requiere, como element~ indispensable, la 
voluntad y la capacidad de usar y no abusar de sus privilegios. Requiere 
ademas, como disciplina basica, la obligacion moral de investigar los 
hechos sin prejuicio y difundir las informaciones sin voluntad maliciosa; 

Adoptada porIa Asamblea Constituyente Napole6nica el26 de agosto de 1789. 
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La comprension y la cooperacion entre las naciones son imposibles sin 
una opinionmundial sana y alerta,la cual, a su vez, depende absolutamente 
de la libertad de informacion." 
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A partir de este postulado basico -que incorpora el derecho a la informacion 
parte del ethos universal de la doctrina de los derechos humanos-, se 

desarrollarian posteriormente una serie de instrumentos juridicos internacionales 
que, en definitiva, se ocuparian de tutelar este derecho. 

En primer termino, esta el articulo 19 de la Declaraci6n Universal de Derechos 
Humanos 2 que establece lo siguiente: 

To do individuo tiene derecho ala libertad de opinion y de expresion; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitacion de fronteras, por cualquier medio de expresion.

3 

Asimismo se expresa el articulo 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Politicos 4, el cual estipula: 

2. 

3. 

4. 

1. Nadie podra ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. 

3 . 

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresion; este derecho 
comprende la libertad de bus car, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda indole, sin consideracion de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier procedimiento de 
su eleccion. 

El ejercicio del derecho previsto en el parrafo 2 de este articulo entrafia 
deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar 
sujeto a ciertas restricciones que deberan, sin embargo, estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para: 

Adoptada porIa Asamblea General de Ia ONU el 10 de diciembre de 1948. 

A su vez, la Convenci6n Europea de Derechos Humanos analoga dicho principia al primer 
p•hrafo de su articulo 10, el cual textualmente indica (se respeta el texto en ingles de la version 

original): 

ARTICLE 10: FREEDOM OF EXPRESSION 
1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to 
hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by 
public authority and regardless of frontiers. This article shall not prevent States for 
requiring the licensing of broadcasting, television or cinema enterprises. 

Adoptado porIa Asamblea General de la ONU el16 de diciembre de 1966. Entr6 en vigor el23 

de marzo de 1976. 
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a) Asegurar el respeto a los derechos o ala reputacion de los demas· 
I 

b) La proteccion de la seguridad nacionaL el orden piiblico o la salud 
la moral publicas. 

Por su parte, el articulo 13 de la Convencion Americana sobre Derechcrs 
Humanos 5 consagra la libertad a que hacemos referenda de la siguiente manera: 

5. 

1. Toda persona tiene derecho ala libertad de pensamiento y de expresi6n. 
Este derecho comprende la libertad de buscarr recibir y 
informacion e ideas de toda indole, sin consider a cion de fronteras, ya 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artistica, o por cualquier otr() 
procedimiento de su eleccion. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 
sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores,las que deben 
estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

3. 

4. 

5. 

a) el respeto a los derechos o a la reputacion de los demas, o 

b) la proteccion de la seguridad nacional, el orden publico o la salud o la 
moral publicas. 

No se puede restringir el derecho de expreswn por vias o medias 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 
papel para periodicos, de frecuencias radioelectricas, o de enseres o 
aparatos usados en la difusion de informacion o por cualesquiera otros 
medias impedir la comunicacion y la circulacion de ideas y opiniones. 

Los espectaculos publicos pueden ser sometidos por la ley a censura 
previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protecci6n 
moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en 
el inciso 2. 

Estara prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 
apologia del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones 
a la violencia o cualquier otra accion ilegal similar contra cualquier 
persona o grupo de personas, por ningun motivo, inclusive los de raza, 
color, religion, idioma u origen nacional. 

Suscrita en San Jose de Costa Rica el22 de noviembre de 19691 en Ia Conferencia Especializada 
lnteramericana sobre Derechos Humanos. 
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Libertad de informacion y derecho a Ia informacion. Dos caras de Ia misma 
moneda 

Del generico derecho a la libertad de expresion se deriva directamente la 
libertad de informacion. Asimismo, la libertad de informacion supone la existencia 
de dos aspectos adicionales, absolutamente complementarios.e interactuantes. Por 
un lado, el derecho a informar y, por el otro, el derecho a ser mformado, esto es, el 
derecho a expresar ideas como a ser receptor de las mismas ( o bien a tener las 
posibilidades de optar libremente por elias). 

El derecho a la informacion, en el tanto que derecho fundamental, no lo 
podemos concebir, pues, delimitado ~1 pun~o de vista del emisor,.un~camen.te como 
una libertad que se consagra para qmenes eJercen la labor del penod1smo, smo que, 
adicionalmente, hay que proteger tambien el punto de vista del receptor de la 
informacion. Solo a partir de una proteccion integral de los dos aspectos del 
fenomeno de la informacion, podra garantizarse la plena vigencia del derecho 6

• 

El derecho del informador ciertamente es esencial para la existencia de una 
sociedad democratica, derecho que se complementa, sin embargo, solo a partir de 
la verificacion paralela del derecho ala informacion. De tal suerte, "el derecho de 
la informacion es un derecho social porque se manifiesta y expresa a nivel colectivo 
y publico; es el derecho de la funcion i~formativ~ -.funcion social que en ultimo 
termino consiste en el respeto,la garantla y la efect1v1dad del derecho humano ala 
informacion-, pero su caracter social no deriva de ser el derech? de org~ni~aciones 
colectivas como sucede generalmente en los otros derechos soCiales. Mas b1en es lo 
contrario: su caracter social y su manifestacion publica, no elimina su naturaleza de 
derecho individual"? 

Esta exigencia de proteccion de los dos momentos del proceso informativo es, 
por lo demas, sostenida practicamente por toda la doctrina especiali~ada en e.s,ta 
materia. ParaJ ose Luis Albertos, por ejemplo, para que hay a verdadera mformacwn 
es necesario una doble libertad: la libertad de los promotores de la opinion y la 
libertad de los receptores.8 

6. AI respecto Branzburg aborda un tema central d~ Ia prensa.c~ando afirma:. ".Un cor?lario de~ 
derecho para publicar debe ser cl derecho a recoplla~ las n.ohCias ( ) Las no~c~a~ no bene~- que 
ser necesariamente castradas en su fuente, ya que sm Ia hbertad para adqumr mformac10n el 
derecho para publicar seria impermisiblemente comprometido. Por lo tanto/ el derecho para 
recolectar las noticias de alguna envergadura debe existir". Branzburg citado por LEWIS, 
Anthony en A preferred position for Journalism?, 7 Hofstra Law Review, 1979, pp 595-627. 

7. FERNANDEZ BRENES, Marfa Stella. El Periodista frente a los Poderes Publicos como fiscal. San 
Jose, 1987. 

8. FERNANDEZ AREAL, Manuel. El Derecho a Ia Informacion. Editorial Juventud, I edici6n, 
Barcelona (Espai1a), 1971. 



416 ANToLoGiA BAsicA EN DEHECIIos HUMA:-.-o-

Por su parte, Conesa Sanchez refiere al criteria de universalidad de 
informacion, estableciendo de esta manera un principia de caracter epis 
y etico del publico para tener derecho a la informacion. Ha senalado que 
cabalmente el periodista frances Paul-Louis Bret, antiguo director de France Pr 
qui en primero acerto en su en uncia cion cuando se refirio al droit au fait, del 
al hecho, o sea, del derecho del publico a obtener la informacion. En el 
sentido, se ubican las posiciones de Loeffler, el cual "especifica que han 
considerarse sujetos tanto las personas fisicas como las jurfdicas, tanto los na_~~-~ ..... , ... 
como los extranjeros; a este respecto explica Loiodice que, por tratarse de 
derecho de libertad, no puede restringirse su titularidad unicamente a los ci~~-· ..... cutl"l! 

del propio estado y el autor italiano insiste en la universalidad"q. 

Segun esta perspectiva, la tesis de la universalidad del sujeto parte 
supuesto de que el receptor, como titular del derecho, interviene activamente en 
proceso informativo, pues es cabalmente al sujeto social (el publico) al que 
corresponde estar informado y posee, en consecuencia, una serie de facultades 
pueden hacer valer frente a los demas participantes en el proceso informativo. 

A pesar de este caracter de universalidad, la sociedad contemporanea no 
fun dona muchas veces en la practica a partir de la abstraccion de un sujeto universal 
y generico y -toda vez de la particularidad y sofisticacion de los distintos roles 
sociales- ha empezado a crear sujetos especializados y organizados que, a su vez, 
operan como sujetos de informacion, con sus particulares exigencias. Carlos Soria 
ha senalado, en este sentido, que "el elemento de la organizacion es el que define y 
caracteriza al sujeto organizado de la informacion. A diferencia del sujeto universal, 
el organizado es un sujeto plural o colectivo que comprende no solo a las empresas 
informativas -tipo ejemplar del sujeto organizado- sino tambien a las confesiones 
religiosas, organizaciones internacionales, estados, administraciones publicas, 
asociaciones, corporaciones, fundaciones, partidos politicos, etc. que tienen la 
informacion como fin, como medio para cumplir sus fines o como fin coexistente 
con otros principales." 

De tal suerte, "el sujeto cualificado o profesional de la informacion afiade a su 
condicion y legitimacion basica como sujeto universal, la nota de profesionalidad 
informativa. La creciente complejidad intelectual, etico-juridica y tecnica de los 
mensajes, medias y modos informativos, y los singulares problemas que plantea la 
profesion informativa, autorizan a destacar al sujeto cualificado o profesional, por 
una parte del publico, y, por otra, del sujeto organizado dentro del cualla mayor 
parte de los profesionales de la informacion desarrollan sus servicios" .10 

9. 

10. 

CONESA SANCHEZ, Fernando. "La Libertadde la Empresa Periodfstica". Pamplona, Ediciones 
Universidad de Navarra S.A., 1978, p. 227. 

SORIA SAIZ, Carlos. Derecho a Ia Informacion. San Jose, ECAM, 1987. 
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Ellibre acceso de los periodistas a las fuentes de inforn:acion es requisito no 
en virtud de la libertad de informar que debe garantlzar el Esta?~ a una 
tucion de medio, sino tambien en razon del principia de representat1v1dad de 

pinion publica que se le atribuye al periodico, aspecto que se funda, a su vez, en 
~riterio de servicio publico o funcion publica que corresponde ala prensaY 

El objeto del derecho a Ia informacion 

Ahora bien cabe indagarse, entonces, en que consiste exactamente este 
llamado derech; a la informacion y en q~e consis~~ su objeto. C~mo expresa 
Fernandez Areal "el derecho subjetivo ala mformacwn, el derecho a mformar. y a 
estar informado, el derecho a expresar ideas y recibirlas: es. ?er~en y ~bJeto 

P
rimario del derecho de la informacion, a la vez que su exphcacwn mas sene1lla es 

. d . . t 1112 el ongen e su nac1m1en o ... 

Por ello, el objeto de la informacion "es todo aquello que es susc:ptible de 
comunicacion. y susceptible de comunicacion es todo ~quello. que. ~e puede mc?r~orar 

mensaje ( ) La masificacion informativa y la umversahzacwn de la cunos1dad 
~~; ensanchado el campo del objeto informativo hasta el maximo. El pr~ceso. ~e 
la comunicacion puede intensificarse hast~ elli~it~ ~aciendo entra,: en v1bracwn 
objetos que agotan las posibilidades de la 1magmacwn del hombre. 

Asimismo, Fernandez Areal diferencia el objeto del. derecho a la inform~cion 
del sujeto, el cual, como dijimos anteriormente, es umversal, ya q~e conCib~' al 
objeto como general al admitir excepciones y, consec~entemen.te, afuma que 1~ 

se puede predicar del objeto es siempre su generahdad. Pud1era expresarse as1. 
~~~bjeto de la informacion toda la realidad que nos circunda, ex~epto aqu~lla parte 

que no es 
1
·uridicamente informable. Lo general si que adm1te excepcwnes, lo 

. 1 r 1" 13 universal no. Por eso el objeto noes umversa, es gene a . 

Para Beneyto, el derecho ala informacion c?nsistiri~ en dar y .recibir noticias 
yen exponer ideas: defenderlas, senalarlas, pubhcarlas, 01rlas: reph/car y rechazar. 
Este tratadista lo caracteriza como un derecho de grupo, colechvo mas que como un 

derecho humano individuaL14 
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SAAVEDRA LOPEZ, Modesto. La Libertad de Expresi6n en el Estado de Derecho, Barcelona, 

Editorial Ariel, 1987, p. 275. 

FERNANDEZ AREAL, Manuel. Introducci6n al Derecho de la Informacion. Barcelona, A.T.E., 

1977, p. 9. 

DESANTES, op. cit., p. 223 

BENEYTO, Juan. "Ordenamiento Jurfdico de la Informacion". Madrid, Instituto de Estudios 

Politicos, 1961. 
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. . ~s asf com~ :emos que el derecho a la informacion "Es un derecho civil 
mdividual y subJetlvo. El Estado frente a un derecho de esta naturaleza tiene ' 
abstenerse de intervenir en su disfrute salvo los limites propios o restricciones ... qu~ 
son inherentes a todos los derechos"ls qu~; 

Sin embargo y p~se a lo a~~eriormente se:f\.alado cabe aquf hacer hincapie en 
que el derecho a la mformacwn no se agota en la elaboracion de principi 
reguladores de la relacion entre el Estado y el individuo, y tam poco se desdobla pa 

05
. 

d · d' ra ar un tratamiento Istinto a los derechos exigibles frente al Estado y frente a 1 ·· 
sociedad civil. Antes postula un contenido unitario que se debe desarrollar frent: 
a todos los sujetos, individuales y colectivos, que intervienen en el fenomeno 
informativo. · 

4. El sujeto del derecho ala informacion 

En relacion con el sujeto del derecho ala informacion (tanto en su calidad de 
emisor como receptor) la doctrina generalizada consider a que posee tal calidad _ y 

· como tal el pleno derecho de la libertad de informacion-, tanto el sujeto individual 
como el colectivo, la persona ffsica o juridica, el ciudadano comun y corriente como 
el periodista especializado o la empresa de informacion.16 

Este concepto del sujeto del derecho ala informacion es importante porque su 
d:sglose supone dos consecuencias importantes: a) Por un lado, desde el pun to de 
vista de los derechos del emisor de informacion, supone que cualquier ciudadano 
o. sujeto ~o~i/al, persona ffsica o juridica, posee el derecho a la libertad de expresion, 
sm rest:Iccw~ algun~. b) Des de el pun to de vista del receptor, significa tam bien que 
cualqmer SUJeto social, ciudadano individual o entidad, podra tener derecho a 
acceder a la informacion que necesite o considere oportunaY 

15. 

16. 

Segundo Curso sabre el Derecho a Informar y a ser Informado. Guatemala 27, 28 y 29 de julio 
de 1988. Fragmento del discurso pronunciado por MAT A, Victor Hugo. 

AI r~specto, so~re. la Conven~ion Europea de Derechos Humanos, van Dikj y van Hoff, 
~on.si~eran el s1gmente tratam1ento al tema de los sujetos: "Article 10 refers exclusively to 
md1v1dual forms of expressions, and to collective forms where those who wish to express a 
speci~ic opinion can be individualized". VAN DIKJ, P. and VAN HOFF G.J.H., Theory and 
practice of the European Convention on Human Rights, Kluwer, Law and Taxation Publishers, 
1984, Deventer, Netherlands, p. 308. 

17. Blac.kstone citado por LEWIS, Anthony en A preferred position for journalism?, 7 Hosfstra Law 
R~v~e~, 1979, pp. 595-627. Conviene recordar aqui que la libertad de prensa se Ievanto 
h1stoncamente como una libertad individual. Los fundadores de los Estados Unidos, a fines del 
siglo xy~n, lo percibieron en esos h~rminos, y Ia misma opinion fue reflejada posteriormente en 
las deoswnes de Ia Suprema Corte. La libertad de discursos y de Ia prensa, dijo el Ministro de 
Justicia Hughes, son "derechos personates fundamentales". 
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En las sociedades contemporaneas, no obstante, la complejidad del fen~meno 
la informacion requiere sujetos altamente especializad?s. Los me~w.s de 
unicacion actuales aparecen asi como entidades a un tlempo tecnologica Y 

·uridicas, con una sustantividad pro pia -generalmente privadas- p:ro con un. :ol 
~ocial y politico fundamental dentro ~e la ~oc~edad, ~o cuallas convierte, tamb1en, 
en entidades de interes e importanCla pubhca. As1~ en el plan_o de la ~~~resa 

tiva, lo que venimos diciendo cobra espec1al relevanc1a. ~sos SUJetos 
olectivos" son el vehiculo mas eficaz con que cuenta nuestra soe1edad para la 
~ealizacion de las facultades apuntadas, como contenido del derecho a la 

informacion.18 

Sobre el contenido del derecho ala informacion 

El contenido del derecho a la informacion, a la luz del articulo 19 de la 
Declaracion de la Organizacion de las N aciones Unidas, podemos verlo reflejado en 
tres facultades: investigar informaciones, recibirlas y difundirlas. 

Investigar lo podriamos definir como "la facultad atribuida a/ lo~ profesionales 
de la informacion, a los medios informativos en general ~ al pubhco de acc:der 
directamente a las fuentes de las informaciones y de las opimones y de obtener estas 

sin limite general alguno" -19 

Segun Conesa, "la facultad de recibir informaciones por p~r.te del ciudad~;to 
implica el derecho de negarse a recibirlas y, por tanto, la pos1~1hdad de. elec~wn. 
Para que esta facultad pueda hacerse efectiva es preciso que exista ~na d~ver~1dad 
de medios informativos de variadas tendencias, ya que ese plura~Ismo I.mpid~' ~~ 
monopolio informativo que atenta de pleno contra los derechos del sujeto uruversal .-

La facul tad de difundir la informacion, por su parte, est a definida en la libert.ad 
de expresion, la cual es dificil de ejerc:r por parted~ lo~ ~eriodistas y de ~,os medws 
de comunicacion, cuando seven lim1tados en el eJerc1c10 de su la~o~. En lo que 
concierne a la sociedad civil, el problema puede plantearse en d1stmtos pianos. 
Frente al derecho de los individuos a proteger su privacidad, existe un derecho de 
los demas a investigar, difundir y recibir informaciones de in teres publico" .

21 
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GONZALEZ RODICIO, Armando Manuel, Limitaciones Jurfdicas al Derec~o ala Informacion 
en Costa Rica. Tesis para optar al titulo de Licenciado en Derecho, San Jose, 1988, p. 30. 
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A~or~ _bien, hay que .reconocer que en la practica social son los l11edios 
comumcacwn los cuales tlenen o pueden llegar a ejercer mas amplia 
fa lt d t · mente cu a, es an enormente seftaladas, toda vez que el individuo, por sis 1 
m~yona de los c.asos se Hr,nita a recibir la informacion. De ahf la importanc~aod:n 
qu~en~s prop.orcwnan esa mformacion tengan acceso a ella y la transmitan ver 
y sm hm1tac10nes por parte de los medios de poder. 

. Fin~l-mente, con respecto a las facultades que sup one el objeto del derecho a 
mformacwn, Conesa nos afirma: "estan fntimamente entrelazadas ya qu . , e, no 
van~, constltuyen el contenido de un unico derecho. Ello quiere decir que, en 
n:-ed1da en que se atenta contra una de elias, las demas tambien se debil't 
v1ceversa" .22 1 an y 

6. El debate sobre las limitaciones al derecho ala informacion. La cuesti6n d , 
la censura e 

El otro problema de fondo a examinar es si puede haber o no limitacione 1 
?ere~ho a la infor~~cion. Aquf cobra importancia, pues, la discusion sobre ~:s 
~mb1tos ?,e excep~10~ a este derecho, es decir, las limitaciones al derecho a la 
mformac1?n. En t:r~m?s general~s, existen dos tesis opuestas. Una que favorece 
las excepcwnes o hm1tacwnes ala hbertad de informacion y otra que se opone com 
reg.la g~neral a las limitaciones, salvo en casos muy excepcionales en que -por vf: 
leg~slah_v~ y a los efectos de salvaguardar un bien o in teres publico comunmente y 
cas1 u~~mmemente a~eptado- se considere procedente como un expediente de 
excepcwn. Acto segmdo, se examinan brevemente ambas posiciones. 

a) La tesis que favorece las limitaciones 

. Par~, una_ parte de la doctrina, puede haber limitaciones al derecho a la 
~nfor:nacwn Y. est~s podrian ser !ijadas a priori, toda v.ez que nacen del hecho de que 
segun este cnteno- toda la reahdad no parece ser umversalmente informable.23 De 

acuerdo con algunas de estas perspectivas, estas limitaciones pueden 
0 

deben ser 
~esuradas de tal forma que nose llegue a menoscabar a los individuos el ejercicio 
hbre de este de:echo, el cualle es r.ec~no~ido nacional e internacionalmente. Lo que 
se busca, ~e aflrma, es que esas hm1tacwnes o excepciones sean interpretadas de 
form~ est:Icta Y que exista una norma general que no permita la aplicacion casuista 
del cnteno de censura. 

22. DESANTES, op. cit., p. 92. 

23. Ver DESANTES, op. cit. 
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En esta 6ptica, afirma Desantes que, si bien todo objeto de la realidad es 
ble, deja de serlo aquello que, por naturaleza o por coyunturas juridicas, 

e licitamente ser sustraido a la informacion. En similar sentido, Conesa, 
citando a Clausse, manifiesta que el derecho del publico a conocer los acontecimientos 

actualidad es "absoluto" pero que "es necesario salvaguardar otros derechos del 
hombre del mismo modo que se salvaguarda el derecho ala informacion, por lo que 
concluye que caben excepciones"24

• 

La tesis que favorece las limitaciones puede expresarse de la siguiente manera: 
al ser la informacion misma el objeto del derecho a la informacion, puede llegar a 
delimitarse cuando juridicamente asi sea sefi.alado, ya sea porque la realidad asf lo 
demanda o porque es una exigencia para la defensa de otros derechos individuales. 
Este ultimo argumento se fundamenta en el criterio de que, junto al derecho 
inherente que tiene a recibir y buscar informacion, debera.n ser tutelados otros 
derechos humanos como lo podrian ser el derecho ala intimidad, el derecho a la 
honra, el derecho a ser consider ado inocente hasta que se le pruebe lo contrario, etc. 

Los defensores de esta posicion consideran que estas restricciones se crean 
como mecanismo de proteccion en favor de los individuos y no en contra de la labor 
periodistica, de tal forma que tienen como unico objetivo ~no limitar la libertad de 
informacion- sino canalizarla de forma tal que no atente, sm embargo, contra otros 
derechos fundamentales del individuo. Se ha afirmado que no debemos confundir 
las restricciones legales que puedan y que deben de existir a fin de salvaguardar los 
intereses de todos los individuos de una sociedad, con la censura que los medios de 
poder ejercen sobre los medios de comunicacion para asi salvaguardar ~tros 
intereses que a diferencia de los anteriores son de indole particular (econom1cos, 
politicos, religiosos, etc.) 

Segun Desantes, por ejemplo,la informacion se puede concebir como libertad, 
pero afirma que es mucho mas que eso y hay que considerar su enfoque hacia la 
manifestacion de un derecho, porque "la libertad noes otra cosa que el modo de 
ejercitar un derecho sin trabas. El concepto basico no es asi la libertad, sino el 
derecho. En el ha debido apoyarse la informacion y no se ha hecho asi, lo que ha 
tenido efectos negativos no solo en la informacion, sino tambien en la educacion de 
los ciudadanos. Las Constituciones configuran la informacion como libertad y no 
como derecho, de ahf que se le puedan poner y se le pongan limites legales 
artificiales externos y no una regulacion dentro de una idea de justicia conforme a 
la realidad del objeto y pluralidad del sujeto. La constitucionalidad de la informacion 
no consiste en concederla como libertad, sino en ordenar positiva, constructiva y 

, d h II OS progres1vamente un erec o . -· 

24. CONESA SANCHEZ, op. cit., p. 233. 

25. DESANTES, Jose Marfa. "La Funci6n de Informar". Pamplona EUNSA. 1976. p. 81. 
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, En sen~ido simil.ar se expresan otros autores, como Soria Saiz al afirmar que "l 
razon negatlva -exphca el autor- es la pura insuficiencia de la doctrina liberal. a 
razon metodologica arranca de la consideracion atenta de la informacion p . ···.·. 

1 
. , ara . 

cone mr que no es adecuado formalizarla a traves de la nocion de libertad, sin ' · 
traves de la nocion de derecho. La libertad -como Clausse ha mostrado 

0 
.·. 

clarividencia- noes suficiente en simisma para salvaguardar algunas notas esenci~~n 
de la informacion: la verdad,la integridad y accesibilidad, por ejemplo. La liberta~ 
no puede verse afectada en su principio mas intimo mas que por las presione 
restricciones o el control, vengan de donde vengan; pero no por el error,la ligerez:' 
la mala fe o la mentira". 211 ' 

b) La tesis que se opone a las limitaciones 

A juicio de otra parte de la doctrina, la libertad de expresion no puede tener 
en principio,limitaciones ni condicionalidades en forma algunaY Todo lo contrario: 
Se sostiene que la unica forma que garantiza que los ciudadanos puedan gozar de 
un verdadero derecho ala informacion es que no existanningun tipo de restricciones 
o limitaciones a priori ala tarea de informar por parte de los periodistas. Solo de esta 
ma~~ra ~1 pu~li~o podra_ g~rantizarse que no habran condicionalidades de tipo 
pohtlco,Ideologico, econom1co ode cualquier otra indole, impuestas por el Estado 
o por cualquier otro sector social, que de antemano le velen u oculten informacion. 

Esta tesis sostiene que, incluso cuando estas limitaciones o restricciones sean 
propuestas invocando el bien publico, el interes comun 0 alguna otra razon etica, 
generalmente los peligros de aceptarlas son mucho mas graves que el de no 
a~e~t~rlas, t~da vez que -y parecen haberlo demostrado muchas experiencias 
h1stoncas- s1entan las bases para la conculcacion de la libertad de expresion. 

Al respecto, Ronald Dworkin ha alertado sobre la necesidad que los criterios 
de escogencia etica no provengan de la autoridad politica o, bien, de ninguna otra 

26. SORIA SAIZ, Carlos. "Derecho ala Informacion". San Jose, ECAM, 1987. 

27. A finales del siglo XIX, Emile Zola, au tor de I' accuse, decidido a investigar hasta el finalla verdad 
en el caso Dreyfus, postulaba la libertad absoluta en un parrafo de una carta que se cita muchas 
:~c~s, cuyo text~ -aunque_ sea por su lenguaje- merece ser leido: "Estoy a favor de la libertad 
thmttada: La exiJO para mt y la soporto en los demas. Toda limitaci6n encierra un gran peligro. 
La hoz afilada que trata de arrancar la mala hierba en los campos de trigo, puede cor tar tambien 
tallos buenos. Con cuanta tristeza e indignaci6n vemos los turbios manejos de la prensa baja que 
se esfuerza en su negocio por agitar y envenenar ala naci6n con sensacionalismos. Me sangra 
el coraz?? y tengo que .forzarme para recobrar la esperanza. Pero, a pesar de todo, creo que la 
prensa ehca nos hade hberar, educar e ilustrar, pues lo ilumina todo con su luz. La corriente de 
suciedad lo fertilizara todo". 
(Vid. ZOLA, E.: Les oeuvres completes. Paris 1927-29. Carta a H. Berenguer del18 de diciembre 
de 1897, vol. IL (correspondencia), p. 792). 
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tidad contralora. En todos los casos, el criterio vendra de la escogencia que la 
sociedad misma podra hacer, en pleno uso de su libertad. "N a die debe ser censurado 

la razon de que el mensaje que intenta difundir sea inmoral o porque exprese 
ideas que no deban ser oidas, el gobierno debe dejar a los individuos juzgar por ellos 
mismos las ideas. Inmoral o solapada, una idea no tiene mas fuerza que la que le 
otorga su auditorio" .28 Una aplicacion practica de estas ideas se encuentran en el 
criterio de libertad implicito en la Primera Enmienda de la Constitucion de los 

Estados Unidos. 29 

La posicion contra la limitacion de la libertad de informacion se fundamenta 
en dos argumentos basicos, los cuales podriamos resumir asi: 

b.1 No existe ningt!n drbitro social suficientemente legitimado para decidir 
que es comunicable o no. 

En efecto, el unico sujeto social capaz de decidir sobre la conveniencia o no de 
una informacion lo debera ser siempre la sociedad misma y, si bien esta sera una 
evaluacion post factum, siempre sera posible -entonces- aplicar los mecanismos 
correctivos que el regimen etico-juridico establece para el control de informaciones 
falsas o que atenten contra algun valor sociallegalmente establecido. 

30 

28. DWORKIN, Ronald. Libertad y Pornografia en Revista No Hay Derecho, Buenos Aires, 

Argentina, 1992, pp. 3 y 4. 

29. "La Primera Enmienda de Ia Constituci6n Norteamericana ha sido discutida como si tuviera el 
prop6sito de proteger solo a los oradores y escritores. Tambien. se hizo con ~~ intenci6n, 
principalmente, de proteger a los oyentcs y espectadores de Ia hbertad d~ eleJir. Nuestra 
Constituci6n esta diseflada para permitir una libre corriente de palabras escntas y habladas, o 
de fotografias que to man ellugar de las palabras y Ia corriente es para beneficia del consumidor, 
no solamente para el productor de la expresi6n. Hemos hecho un compromiso constitucional, 
en el que cada persona sea su propio censor. Mientras uno permanezca libre de leer ode no leer, 
de mirar o no, pienso que Ia sociedad ganaria al dejarle la selecci6n al consumidor 0 una pers?na 
puede ir por la vida sin ser arrestada por leer over lo que le ofende". Walter Gellhorn en, .I2!!:.b: 
Books, Discusting Pictures and Dreadful Laws, 8 Georgia Law Review, 1974, pp 291-312. 

30. En este sentido vease, CONCHA FAGOAGA, Periodismo interpretativo. El analisis de Ia 
noticia., Barcelona, Editorial Mitre, 1982, p. 77, quien denomina esta tendencia como la doctrina 
liberal, en contraposici6n con las doctrinas autoritarias. Sobre este punta afirma: "La doctrina 
liberal se dirige esencialmente contra toda tentativa de cortar Ia verdad por media de la 
autoridad. La posicion autoritaria anterior a Ia teoria liberal descansa sabre Ia idea de que solo 
hay una verdad. Si una autoridad polftica o religiosa detenta esa verdad, serfa absurdo para ella 
dejar campo al error, es decir, ala informacion queproceda de ella o no haya sido controlad~ por 
ella. La doctrina liberal no niega, o no lo hace forzosamente, que Ia verdad sea una. Ntega, 
simplemente, que esta verdad pueda ser detentada .comple_ta y tota}mente por un.a_ autoridad 
cualquiera. No puede asegurarse por adelantado, a firma, donde esta la verdad, qmen Ia posee. 
Es preciso, pues, dcjar que cada uno se exprese libremente a fin de que Ia voz de quien posee Ia 
verdad, o Ia buena informacion, no sea silenciada". 
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b.2 En general, las limitaciones a Ia informaci6n_favorecen Ia utilizaci6n 
restricci6n de los rnedios de comunicaci6n par grupos de poder pol 
econ6mico. 

De acuerdo a este segundo argumento, el aceptar limitaciones ala libertad 
informacion puede dar lugar -en una gran cantidad de casas- a una uti · 
ideologica de las limitaciones por determinados grupos sociales y este 
entonces, el primer paso para la supresion o la restriccion de la libertad 
informacion. No hay que olvidar en este pun to las razones de interes publico 
las cuales se baso, por tamar apenas un ejemplo, la razon de estado en •cuuns, 

regimenes politicos contemporaneos, lo cual no fue otra cosa que un intento 
escudarse en la etica publica, o bien en un pre ten dido in teres general, para fa 
los intereses ideologicos de un sector dominante, mediante el ocultamiento 
informacion a la sociedad. 

En efecto, aun en los casas en que las limitaciones o restricciones ala libertact 
de informacion sean absolutamente justificadas toda vez que promuevanla defensa 
de otro derecho humano fundamental (el derecho al honor, la intimidad, etc.); 
dentro de esta posicion se sostiene que la violacion a esos valores debera hacerse 
post-factum. 

Hay dos razones para ella. En primer lugar, porque el unico organa del estado 
capaz de evaluar la juridicidad o no (en el sentido de violacion a la etica social 
prescrita como derecho positivo) de una informacion es siempre el poder 
jurisdiccional y, como se sabe, el ambito jurisdiccional evalua especies facticas, 
hechos ya acaecidos, y de alli parte su adecuacion o no a los terminos de la norma. 
Ella significa que solo podra ser posible analizar la legalidad o no de una informacion 
una vez esta se haya verificado. 

En segundo lugar, porque si se permitiera un control de la informacion previa 
-incluso tratando de que tal control se hiciese en la defensa de los mas nobles 
intereses (defensa de la intimidad, el honor de las personas, etc.) necesariamente 
alguien tendria que efectuar ese control y ese alguien seria naturalmente el poder 
politico- lo cual no solo le confereria un poder desmesurado e inconveniente 
(porque mucha de esa informacion generalmente se refiere al propio poder politico) 
sino, ademas, obligaria a un examen casuista de cada propuesta de informacion, de 
cada noticia, de cada reportaje periodistico, etc., lo cual entrabaria y no haria viable 
el rapido movimiento de la informacion, base de la sociedad democratica 
contemporanea. 31 En sintesis, no solo por razones ideologicas sino tambien pn1cticas 

31. En este sentido YARCE, Jorge (y otros), Filosoffa de Ia comunicaci6n, Pamplona, Ediciones 
Universidad de Navarra, 1986, p. 183: "El sistema politico democratico, efectivamente, basa su 
funcionamiento y su legi timid ad en una comunicaci6n publica que se qui ere libre y plural. Para 
las democracias representativas y parlamentarias, esta es esencial y consti tutiva. Los medios de 
comunicaci6nde masas, actuando aut6nomamente, tienen una funci6n importante einsustituible 
como canales de comunicaci6n entre los distintos elementos del sistema politico: gobierno, 
parlamento, partidos, cuerpo electoral". 
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. lta absolutamente inadecuada y atentatoria contra la libertad 
censura prev1a resu 
informacion. 

h . la informacion o derecho activo a la informacion Derec o pas1vo a 

. . cusion nos llevan a un analisis mas detallado _del 
Los antenores puntas de dls . d d h pu'blico La pregunta aqm es 

. · , la optlca e erec o · 
derecho a la mformacwn, en , t' d nde se parte del fundamento de 

d 1 · edad democra 1ca, o . 
sencilla: en el marco e ~ socl . , d , manera puede el ciudadano eJercer su 
la irrestricta libertad de mform~cwn; de que o un suJ· eto pasivo en espera de esta . ·, c nstltuyen ose com ' 

1 derecho ala mformacwn. o . . d una labor activa mediante la cua 
. , ntido opuesto eJefClen o 'd d 

informacwn o, en se . d I 1 oticias y los distintos contem os e . . · scoJa los atos as n , 
busque1 d1scnmme Y e . . . , 1 

• d 1 segunda opcion se podra escoger 
informacion. A nuestro JUlClOI solo a partu e a 
adecuadamente este derecho. 

• • ' ' II 1 ublico debe de recibir toda la informacion 
Como ha mdlcado Uhbarn, E. p 1 1 'nterese Si el publico tiene el 

d lla seleccwne a que e 1 · d 
disponible, para que, e e ' . , . . f que alguien encarna el deber e 
derecho a recibir la inf~rmacwn, t:~g~l i~:ormativa independiente es capaz de 
proporcionarla. Como nu~guna en 1 1 aE t d o cualquier otra fuente de intense 
asumir tal tarea, el corolano es que e s Da o, t modo se siembra un peligroso 

de la tarea. e es e 
poder, pretenda encargarse . , mani ulacion informativas. De la mano de un 
germen de control, orquestacwn y 1 p . , de e'ste y muchos mas. En cambia, si 

h ' enlaconcucaaon 
presunto derec o se caena b . ertas al deber que ello conduce es 
lo que se pretende es facilitar el afcc~~?dY ~ r;!r~ iden~ificar y acceder a las fuentes, 
al de minimizar los secretos, dar a~ll. a es exl'gl'r que respondan a nuestras 

b 1 proced1m1entos para . 
ser transparentes so re os . 1 . , de mensajes eliminar cortaplsas a 
dudas y pedidos, permitir la libre cucu acwn ' 

b II 32 quienes los uscan · 

. , 1 mo lo concibe Ulibarri, ciertamente pone 
El derecho a la informacwn, ta y c~. e re res en ten la obligacion de que 

en manos de los periodistas y de los mte ~~s qquue eJ·~rcen del publico, que de ellos 
. . d n la represen acwn 

su ejerc1c10 sea acor e co . d . formado De tal forma, estamos 
11 spectatlvas e ser m · . 

depende para enar sus ~ . el eriodista ala hora de ejercer sus labores. Sm 
otorgando gran responsabllldadl en bp" ne en manos del publico' partiendo de 

f d menta -tam 1en po , 
1 embargo -y esto es un a 1 1' d d. formativa la posibilidad de escoger cua es 

la hipotesis de que hay una p ura 1 a m I 

32. 
ULIBARRI Eduardo. Seminario Periodismo, Dcr~chos Humanos y Control del Poder Politico 

' , . . San Jose Costa Rica, 29 de abnl de 1993. en Centroamenca. ' 
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se,nl.~ los medios de comunicacion favorecidos por la sociedad 
publico es el gran elector. 33 • 

8. La informacion como ejercicio de la libertad y, ala vez, como sat. f . , 
un derecho publico de la sociedad Is accton 

. f Des~e lueg~ que existen, practicamente en todas la sociedades m d' ' 

ql:~~~;acwn q~e I.n~orman mal, que trasgreden derechos pliblicos o indivi~~~ls 
n a pnne1pw de verdad. Aquila pregunta es sin duda a ·, es 

poner correctivo~3~, definir principios que guien la etic~ rofesio~al ~~~en p~o 
y, en generat deflmr pautas que posibiliten un mejor uso d~ la libertad e peno 
por p~te de los .periodista~ y el derecho ala informacion por parte del plibli ·~?"- ... ' '"''·' 

acu.erd'o a l~stesis que vemmos sosteniendo, tal obligacion compete a los co. 
peno 1stas. 

La clave es en tender que los periodistas a la par de e 'ercicio d . 
estan satisfaciendo un derecho publico de la so~iedad C Jh . d' eduna hbertad, 

. omo am 1ca 0 Emmanuel 

33. "En Iugar de Ia supervisi' d 1 E t d 1 , . 
Por media del p don e . s a. ?' a teona hbertaria ofrece un tipo de control mas informal 

34. 

35. 

roceso e autoJUStiCia y por d' d 1 l'b 
informacion,opinionesyentretenimiento L ;ne ~? e .a ~ re competencia en el mercado de 
una estructura estable dentro d I . t uncwnpnncipaldelEstadoconsisteenmantener 
individualismo". SIEBERT, Fred /PE~~~;O~u~an actuar entre sf _las fuerzas libres del 
Mundo Capitalista Ediciones de Ia Flo A 't. eodore en Tres Teonas sabre Ia Prensa en el 

' r, rgen rna, 1967, p. 66. 

"La teorfa aquf es que el publico sabiendo ue Ia r . 
irresponsable sin mi d I '. q . , p .ensa eshbredecondescender aun periodismo 

e o a castigo, no sentina nmguna 'd d d 
comunicado es verdad 1 , segun a e que lo que esta siendo 
de credibilidad se mul~;~~a~f:~t~o~:So~:e~~:~~sconfiada d_e to~o lo que se dice ( ) su problema 
por ninguna de las declaraciones difa t I:' q~.e .no es.ta obhgada a responder Iegalmente 
Speech and Law in a Free Society Un~a o~ItyasCqhu.e ICiera Circular". HAIMAN, Franklyn S. en, 

, 1vers1 Icago Press, 1981, pp. 48-54. 

Sabre Ia forma en que los periodistas entiende 
autocensura,Rivadeneiradefiendelaa t n su tarea y las formas de aplicacion de Ia 
es el mecanismo de control de los u. ocensura y sus posibles motivaciones: "(La autocensura) 

mensaJes por cuenta del mis · , . seleccion, semantizacion y di vul . , d mo em1sor, a traves de una ngurosa 
alternativa o con'untamen . gaCI?n., e materiales. Puede obedecer a dos motivaciones 
impreso ha hecho un c, tde: a) pdor SUJecwn a Ia~ normas jurfdicas y morales de las que el media 

0 Igo e comportam1ento perma t 1 b) . conservacion". RIVADENEIRA R 'I . nen e, Y o por neces1dad de , au , op. Cit. p. 277. 
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36, "El concepto de un derecho publico a la informacion, tan diferente de la 
libertad de opinion y de expresion, entraf\.a necesariamente la definicion de 

deberes y responsabilidades de los informadores. Si los profesionales y el 
nose ponen de acuerdo para llevarla a cabo,las autoridades del Estado, en 

bre del interes publico, se sentiran legitimamente llamados a intervenir, 
muchas veces lo hagan en forma inadecuada e incluso peligrosa para el 

publico, para su informacion y para todo lo que de ella dependa o se deriva. 

"Para que su actuacion sea responsable, los profesionales necesitan reglas. 
Reglas que garanticen la libertad, sin la cual carecerfan de responsabilidad, pero 
tambien reglas que definan sus obligaciones. Es includable que estas normas tan 
necesarias no pueden tener otro fundamento que el Derecho, al que vienen a 
af\.adirse para completarlo, precisarlo e incluso hacerlo evolucionar. Porque nose 
trata solamente de un comportamiento individual, sino de algo que tiene numerosas 
repercusiones sociales, una deontologia de la informacion en la que una verdadera 
organizacion profesional queda implicada en su formula cion, aplicacion y garantia. 
Esta es, probablemente, una de las mejores formas de asegurar la libertad de prensa, 
libertad que, evidentemente, no puede existir sin responsabilidad". 

En sintesis, la tesis de Derieux sostiene que quienes deberfan definir como se 
va a regular el derecho a la informacion tendrian que ser, cabalmente, aquellos 
quienes estan llamados a ejercerlo, ya sea porque su labor los obliga a hacerlo o 
simplemente por los derechos implicitos a su condicion de ser humanos. De tal 
forma, no podemos decir que el derecho a la informacion esta contemplado 
solamente en la normativa que lo regule ya sea nacional o internacionalmente, sino 
que se forma y conforma de acuerdo a las necesidades individuales y colectivas de 

36. DERIEUX, Emmanuel. "Cuestiones etico-jurfdicas de la Informacion". Ediciones Universidad 
de Navarra S.A., Pamplona, 1983. 
Con respecto a este pun to FARIAS GARCIA, Libertades Publicas e Informacion. Editorial de la 
Universidad Complutense, Madrid, 1988, p. 186, anade: La relacion entre informacion y 
participacion ofrece en la historia esta cm1druple reflexion: 
- El bloqueo del eje participacion-informacion es la pauta fundamental de las epocas y 

sustemas au to era ticos. 
- La informacion ha asumido una funcion medular en la promocion revolucionaria de Ia 

participacion. 
- Su acci6n redproca positiva aparecc en los momentos de progreso, entendido este como la 

maduracion social, al margen de sus concepciones ideologicas. 
- La apatfa participativa consecuente ala manipulacion de las libertades, y fomentada por el 

crecimiento economico y elitismo tecno-cstructural, puede encontrar en Ia informacion un 
revulsivo democratico. 
La coexistencia de diversos sistemas politicos en Ia hora actual conlleva un triple entendimiento 
de la relacion entre informacion y participacion: 

- Bloquc ideol6gico en los totalitarismos. 
- Tension manipulacion-Iiberaci6n (idcologica o utopicamente formulada) en las 

democracias consti tucionales. 
- Represi6n autocratica en los regfmenes autoritarios. 
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una sociedad, tomando en cuenta a los hombres tanto desde su 
individual y subjetiva como desde su perspectiva colectiva ode conjunto. 
punto de vista del publico, por su parte, existiran siempre dos me 
reclamar la correcta prestacion del derecho publico ala informacion por 
periodistas. En primer termino, su poder de escogencia (lo cual implica g 
no optar y, de esa manera, vetar a los medios de comunicacion a que 
impropiamente la libertad de informacion) o, en segundo h?rmino, articular 
legales o reclamos de otra indole contra aquellos medios que informen en 
valores individuales o colectivos tutelados legalmente por la sociedad. 37 

"Hablar del compromiso de responsabilidad de los medios de difusion 
-subraya en esta linea Martinez Albertos 38- viene a ser lo mismo que 
forma mas esquematica, de la funciOn pUblica o misi6n social de la prensa 
mundo de hoy. Clausse, por su parte, ha puesto de manifiesto hasta que 
nocion de responsabilidad es inherente y homogenea, se encuentra arm 
integrada en la perspectiva de la informaciOn como derecho. Mientras que 
formalizacion de la informacion como libertad, esa libertad era, respecto al 
un elemento heterogeneo, en la teoria y la pnl.ctica del derecho ala 
derecho no encuentra sus limites en la nocion de responsabilidad sino, al con 
de ella, se alimenta, se enriquece y deduce su fuerza y sus razones de ser". 

Pero esta responsabilidad del periodista de informar a la sociedad en muchas 
ocasiones seve coartada por la interferencia de aspectos externos, d<lndose, pues, 
una perenne pugna entre el deber de informar correctamente frente a los diversos 
factores condicionantes gue puedan existir en una sociedad como fin para manejar 
Ia opiniOn de masas. Como ha indicado Areal 39, "La informaciOn como proceso no 
puede ser desconectada hoy en su produccion fenomenologica de la sociedad de 
mas as en que vivimos. La informacion se tecnifica y se convierte en un servicio ala 
sociedad, para que esa sociedad -que de otra manera se veria imposibilitada de 

37. "Cada hombre Iibre tiene el derecho includable de exponer los sentimientos que desee ante el 
publico, prohibir esto, es destruir Ia libertad de prensa; pero si publica lo que es impropio, 
malicioso o ilegal, debe afrontar las consecuencias de su propia temeridad ... asi se deja todavia 
libre Ia voluntad de los individuos; solo el abuso de esa voluntad libre es objeto del castigo legal". 
BLACKSTONE, Comentaries on the Law of England, Chicago, Callaghan, 1899, vol. 2, Br. iv. Sec. 152, pp. 1326-1327. 

38. DERIEUX, op. cit., p. 36. Debemos senalar aqui Ia apuntado par FERNANDEZ BRENES, Maria 
Stella al decirnos: "Sin embargo Ia informacion debe estar regulada par un derecho en el que Ia 
voluntad individual y Ia libertad se constituyan como principios fundamentales, como ejes 
restores de Ia actividad ( ) Es una funci6n publica pero su desarrollo exige que sea cumplida por 
entes privados y bajo el principia de autonornia que rige las actividades de los entes privados, 
sin perder de vista, clara esta, el caracter de funci6n social que debe inundar toda Ia actividad 
informativa:. FERNANDEZ BRENES, Maria Stella, op. cit. p. 37. 

39. AREAL, op. cit. p. 21. 
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. ar valorativamente como tal la 
en la marcha del mundo- pue~;js~~~ e la opinion publica: Por eso, 
es decir, masivamente, 1~ que . , e~ un servicio a la socieda~, un 

uye el autor Angel Benit?, la I~gf~rpr:~~~~~mente implicado en el ambiente 
para la democraCia y a 

circundante". , ecuaci6n que sintetice 
la de Farias Garcia, buscan una d los medios 

Otras opiniones, com? . de la libertad de expresiOn por parte de d En este 
forma adecuada el eJerc!clO de informaciOn para Ia socle a . . a 

la vez la satisfaccion del derebchl o de li'bertad de informacion en la medid a ' . . ddt ha arse tido, Farias mdica que po 

Ia cual: t t les · 
. tos de los profesionales de la emision no sean o a . d'cionamien . 

Los con I . . alidad profeswnal. rincipio de discrecwn . 

p ios no sea absolute: principio de tolerancla del 
El monopolio de los med 'b'l'd d material para desentlr. . t' de posi I I a sistema para disen Ir y . . 

materializarse: princip10 de Uesta de los receptores pueda La resp 40 
. . . , dina mica del receptor. Partlclpacwn 

. d 1 cuando una r anizacion internacwnal ec ar~,, ue 
AJ'uicio de Farias, cuando unado g lla la libertad de informaciOn, ~ay q 1 

bl una ley esarro . · · ra cahbrar e 
Constituci6n esta ec~ ~a vigencia social de es~s tres pnn~'P'~t ~~a posibilidad 

:~{~;~:a~:!t~tL~~esistencia a ~~~~~~::~~~~d;~~~i~:~~:re~ de informaciOn 
rna terial de disentlr y responder' nos 

el indice de libertad. • n Gonzalez 
. . . dos ueden agruparse, segu 

Sobre cada uno de los princlpws ;e{i~;rtad~s pUblicas, las cuales, a su v~~· 
Ballesteros, determinadas formas ? s coetaneas y posteriores al acto mformatl ' . . internas, previa ' 
pueden clasificars~ en . , d 1 roceso comunicacional. 
lo cual es Ia actuahzacwn e p I, d' ce 

el acto informativo supera e m. 1 
Silas libertades participan en el proces~/ pues, ante la libertad informatlva. 

l .b rtad nos encontram ' · t cia a la 1 e ' . 
de resis en . la informacion cautlva. 
Caso contrano, ante d de la realidad 

d . udadanos desconecta os . 
De tal forma, concebir un grupo e CI dor es aceptar su incapaCidad de 

o desinformados del acontecer a sue ~::~r:oll~ del Estado donde.~abitan con lo 
participar activamente en el proc;s~: una democracia de participacwn de masas. 
cual de ninguna forma se fomen ar 

. , " Ediciones deJa Universidad ------~-:=:-~::::;:l~-;;."LI iibertades Publicas e InformaCion . FARIAS GARCIA, Pee ro .. 40. 
Complutense, 1988, M~dnd. P· 18. 
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Como indica Marta Altolaguirre 41
, es debido ala caracterfstica de Ia 

y sli sustentacion en el apoyo popular, que la comunicacion social es 
valioso de dos vias: tanto como informador hacia los ciudadanos, como 
estos hacia los gobernantes que, de esa manera, pueden enterarse de lo 
la sociedad civil. 

De tal suerte, vemos como el derecho a la informacion se ve gener 
condicionado por fuerzas exteriores. Los factores de poder (que 
politicos o economicos) entran en conflicto con la libertad de informacion, 
lado, o con el derecho individual y colectivo a la informacion, por el 
importa el sistema que impere, ya que, cualquiera que sea, busca echar mano 
la opinion publica de manera que la misma sea la que mas convenga a sus in 

Asi, en cuanto ala ingerencia que los factores de poder puedan ejercer a 
menoscabar ellibre ejercicio de la libertad de informacion, la unica defensa 
certidumbre que implica el principia de legalidad. 

De tal suerte, la informacion se plantea como una funcion publica sui 
en la cual el Estado noes elllamado propiamente a ejercerla toda vez que lo que 
busca es que haya completa autonomfa de quienes ejercen esta actividad 
informativa. 42 

Por otra parte, Fernandez Areal ha se:fialado que "hay pafses en los que el 
derecho a informar ha venido siendo recortado por atribucion practica a una clase 
determinada de ciudadanos, los que se consideran por ley como unicos capaces de 
informar, los considerados como tecnicos de la informacion, los informados en 
sentido amplio o periodistas en sentido estricto" 43 

Situaciones como la referida restringen la posibilidad de ejercer ese derecho a 
las personas, con lo que evidentemente se violentarfa un derecho humano. Los 
sujetos pueden abstenerse de ejercitar un derecho, pero esto de ninguna manera 
quiere decir que el poder publico este en capacidad de limitar su ejercicio, a tal 

41. ALTOLAGUIRRE, Marta. "Censura y Autocensura, los Ifmites formales y no formales de Ia 
Iibertad de prensa y su impacto en Ia Iibcrtad de expresi6n" en el Seminario base de esta 
publicaci6n. 

42. 

43. 

"A partir de Milton se han desarrollado los conceptos contemporaneos del "mercado abierto de 
ideas" y el "proceso de auto-justicia": dejar que todos los que tengan algo que decir, esten Iibres 
para expresarse. Lo cierto y Io bueno sobreviviran; Io falso y Io malo seran vencidos. EI gobierno 
deberia mantenerse fuera de Ia batalla y no inclinarse a favor de un Iado o del otro. E incluso 
aunque Io falso pueda conseguir una victoria temporaria, Io que es verdad, al llamar en su 
defensa fuerzas adicionales, sobrevivira al fin mediante el proceso de autojusticia". SIEBERT, 
Fred y PETERSON, Theodore. op. cit., p. 34. 

FERNANDEZ AREAL, op. cit., p. 11. 
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. derecho colectivo a un derecho particular y limitado para 
que deJe .del sqeur :~n este caso serian los periodistas. 
clase soe1a , 

. d unicaci6n como controladores del poder politico Los medtos e com 

, neas el fenomeno de la informacion se ha ido 
En las sociedades contempora d . 1 rganico y claramente incidente 

d , , mo un po er soc1a o . . d 
tuyendo cada Ia mas co '1 'ble a partir del cumphmiento e . d ' f co E1 o es pos1 . . d 

la mecanica del JUego emocra 1 1. dios de comunicacion se han constltm o 
funciones esenciales: por un lado' os 7-e la publicidad o la transparencia de 

el principal vehiculo para que se. ven lfueran informador en el contexto de las 
hechos sociales (es decir, ,conshtuye e g do b~rmino -como consecuencia de 

'edades contemporaneas) y, en segun t't 'd en uno de los principales 
omo se ha cons 1 m o , . 

anterior- el control, esto esl, c d' f tas formas que asume el poder, sea pollhco, 
adores y contralores de as IS m 

economico o militar. 

. . , e la informacion, conocimiento social de los he_c~os 
La relacion entre difuswn d d . . s del sistema democratlco. 

d' 0 de los elementos ec1s1vo d 
ycontroldel podereshoy la ~-n bre todo la de caracter masivo, tiene o~ 
"El poder de la informaciOn, so . 1 E to se comprende mas facilmente Sl 

t' lar y otra soCia . s . ·, 
manifestaciones: una par lCU. d 1 . to receptor y el emisor. La mamfestacwn 
se analiza desde la perspechva 1 ~ s~e de ue entre mas informacion tenga un 
particular del poder radica en e ec o 1 .(r,i:n de orientar adecuadamente sus 
individuo, tendra ~~s pos.i~i~~adoe~:r~~f~~~ativo:sta en la difusion que adquier,:~ 
acciones. La expreswnsoCia de ~ la palabra impresa o transmitida a las masas 
las ideas yen la fuerza que a qmere . 

1 s roductos de medio requiere de un ampho e 
El acceso de los receptores a o p 1 1 . , libre por parte del lector, los 

. d a1· es para a se eccwn . d 45 
irrestricto repertono e m~~s 'f n los mensajes y bloquean esa hberta . 
monopolios de la informaciOn um orma 

H 11 ....46 refiriendose al desarrollo del taba Hermman e e1- 1 • d 
Como agudamente apun . 'tad del siglo "La doctrma e 

, . 0 de la pnmera m1 1 

1 estado liberal-democrahco europe b te constituye una forma singular de a 
la opinion publica como fuerzabfo e~~~~ identificaci6n del poder del Estado con 
revatilizaci6n del Estado al pue o y 
la voluntad del pueblo". 

44. 

45. 

46. 

Asi FERNANDEZ, Maria Stella, op. cit., P· 91. 

SAAVEDRA LOPEZ, Modesto, op. cit., P· 275. 

H 
n Teoria del Estado. Mexico. Fondo de Cultura Econ6mica, 1971. 

HELLER, erman . ~~~=-===~ 
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Dentro del esquema de democracia r . 
de la sociedad resultarian imposibles . elpres~ntatl~a, las funciones contr 

'b'l' . sm a ex1stenc1a de un · t pos1 1 1 tela mformaci6n sobre los h h d . m ermediario 
Este intermediario -el medi' d ec o: e~~rmmantes para el ejercicio del 
. o e comumcacwn moder h 'd 
1mportante e imprescindible conforme la sociedad tno- se, a 1 o hacienda 
y los componentes del poder de d ,con ~mporanea es mas com 
invisible sistema de relaciones eco~~n _en, cada d~a _mas, de un intrincado y cas· 
decision Om1Cas, tecnolog1cas y de ambitos en la t } 

· oma~ 

. Norberta Bobbio se ha referido a este . 
mdeseada pero definitiva gravitacion actual dcartal p~~blema al considerar Ia 
como uno de los principales males dentro ~ lo que ama el poder invisible, 
contemporaneo. En un pe uefio ero ca . e sen~ ?el estado democratico 
lecdon de los chisicos, Bo~bio haphecho ~~:1/e~to, Cr~sis de la democracia y la 
ocultas que nacen de la entran-a m· d 1 adwgraf1a profunda de las fuerzas· 

1sma e as democr · d 
con deformarlas: la invisibilidad laid 1 , ac1as. ~o ernas y amenazan 
lo publico. , eo og1a como ocultacwn y la privatizacion de 

Sobre la primera de estas tendencia B bb. . " 
que la publicidad es uno de los caract s, o 10 aflrma: Me parece indudable 
es precisamente el Estado en el 1 derebs r~leva~tes del Estado democratico que 
h cua e enan d1sp t d 1 ' acer, efectivamente, que las acciones de . onerse o os os medias para 
por el publico, que sean en una alabra ~~1~n de~enta el poder sean controladas 
Estado donde la opinion publica ~eberfa ten bles . El Es~a.do democratico es el 
y :1 control de las decisiones politicas El 1:; udeso d~c~siVo para la formacion 
publico y al publico y por tant d b poI Ic?. emocratlco es uno que habla en 
visibilidad que con: la difu . , do, 1 e e se~ VISible en cada instante (con una 
d' ' swn e os medws de c . . , 

1Stancia, ya noes ni siquiera una metafora)". 47 omumcacwn de la imagen a 

~1 tema de visibilidad e invisibilidad del 
de la Ideologfa como ocultacion el de la cr P?der se su~an otros dos temas: el 
comportamientos de los ciudad y U eCiente _capac1dad para conocer los 
ocultar la verdad con obJ'eto de danos: . nal~e las funcwnes de la ideologfa es la de 
· , ommw: e mteres de un 1 h h mteres colectivo la libertad de h a c ase ec o pasar por el 
la igualdad pu'ramente formunloshpohcos echo pasar por la libertad sin limitaciones 

a ec a pasar por 1 · ld d ' 
oportunidades, etc. Por tanto el pod t' d a Igua a sustancial o de 
es ni donde esta, sino incluso' a esco e~ len e no solo a esconderse, a no saber qui en 
en que sus decisiones,se hace~ publ' n er ~us autenticas intenciones en el momenta 
y a no hacer aparecer lo que es (la di~a~, a lac~~ a)parecer lo que noes (Ia simulacion) 

1Sirnu aCion ". 4B 

47. BOBBIO, Norberta (y otros) Crisis de Ia d . 
Barcelona, p. 20. · emocracta Y Ia Lecci6n de los Clasicos. Editorial Ariel 

I 

48. BOBBIO, Norberta (y otros). op. cit., p. 20. 
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La tendencia de la invisibilidad del poder y sus consecuencias son crecientes, 
vez que el ciudadano comun tiene cada dia menos acceso a los procesos y las 

mecanicas de la ocultacion que, como se percibe, pueden ser volitivas o no, 
conscientes o inconscientes, por parte del sistema politico. 49 En este contexto, el 
papel del medio de comunicacion contemporaneo -generalmente conformado por 
altos sistemas de busqueda de datos, periodistas e investigadores especializados en 
diferentes disciplinas, redes de datos e informacion estrechamente relacionadas con 
las oficinas politicas y h~cnicas del Estado- constituyen practicamente la unica via 
de acceso de los ciudadanos a la informacion y la forma en que se manifiesta el 
poder. 

Ala prensa contemporanea le toea ejercer una actividad de fiscalizacion prima 
facie sobre la labor poHtica, tanto de los gobiernos como de las estructuras de poder. 
Esta fiscalizacion tiene un objetivo basicamente mediatizador, esto es, de trasladar 
la informacion a la sociedad para que sea esta la que juzgue y controle a los 
gobernantes. De esta manera, se estara cumpliendo uno de los requisitos esenciales 
del sistema de la democracia representativa. 50 

El control y el acceso a la informacion por parte de la sociedad es el mejor 
mecanismo para ejercer un mejor control del poder. Toda vez de la complejidad del 
fenomeno de poder contemporaneo y del factor de invisibilidad anteriormente 
referido, las formas de control no son en todo caso redprocas. Como Bobbio ha 
sostenido, "a medida que aumenta la capacidad del Estado para controlar a los 
ciudadanos deberia aumentar la capacidad de los ciudadanos para controlar al 
Estado. Pero este crecimiento paralelo esta muy lejos de verificarse. Entre las 
diversas formas de abuso de poder esta, actualmente, la posibilidad por parte del 
Estado de abusar del poder de informacion, dis tin to al abuso del poder clasico que 
era individualizado esencialmente en el abuso de Ia fuerza. Se trata de un abuso de 
poder tan distinto y nuevo que deberian imaginarse y ponerse en practica nuevas 
reglas sobre los limites del poder del Estado." 51 

49. "En el reino de los asuntos publicos, es mejor que se expresen las sospechas de un mal 
comportamiento a que se inhiban, aun si a la larga se demuestra que son falsas y entonces, 
presumiblemente, negadas. Es importante para un ciudadano, que sospecha que el tesorero de 
la ciudad esta robando el dinero de quienes pagan los impuestos, hablar y decirlo. Pareceria de 
igual importancia que sospechas similares sean difundidas, ya sea que un comerciante este 
estafando a sus clientes, que un mecanico de autos este hacienda reparaciones inseguras, que un 
doctor este recetando mal a sus pacientes o que un padre este hostigando sexual mente a su hija". 
HAIMAN, Franklin 5., op. cit., pp. 48-54. 

50. Respecto del objeti vo mediatizador de la prensa, Carlos Fernando Chamorro ha seflalado que 
"su principal misi6n deberia ser contribuir al fortalecirniento de una cultura politica democratica 
y dialogante que sustituya Ia cultura de la violencia, mas que de la predica para convencidos, la 
prensa dependera de su capacidad de constituirse en una mediaci6n entre la sociedad civil y el 
poder, propiciando un debate permanente". CHAMORRO, Carlos. El Sistema Politico y el Rol 
de la Prensa en la Futura Situaci6n de la Region. Seminario Periodismo, Derechos Humanos y 
Control del Poder Polltico en Centroamerica. San Jose, 29 de abril de 1993. 

SL BOBBIO, Norberta, op. cit., p. 24 
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Cuando sea borda el estudio sobre la expansion de la instituci6n del Ombudsman 
Latina, parece dificil no detenerse, aunque sea brevemente, sobre dos 

que creo pueden ser trascendentes a este respecto. De una parte me parece 
describir o tener presentes las caracteristicas y rasgos esenciales del 

original escandinavo asf como su paulatina evoluci6n a lo largo de un 
de otra, el estudio de la adaptaci6n del Ombudsman a la realidad jurfdica y 

espanola que representa la Constituci6n de 1978, en la que dicha instituci6n 
el nombre de Defensor del Pueblo, creo que puede a portar 1 uz y datos de in teres 

analizar el fen6meno en America Latina. 

Las siguientes lfneas no pretenden por tanto ser otra cosa que una somera 
sobre las caracteristicas de un fen6meno jurfdico y polftico, como es la 
y consolidaci6n de Defensores del Pueblo o Procuradores de los Derechos 
en distintos pafses del continente americana, teniendo presente la naturaleza 

de la instituci6n y su evoluci6n a lo largo de los ultimos decenios. De otra parte 
graffa original de America Latina sobre la instituci6n, empieza a ser abundante 

calidad, y el in teres por el estudio de la ins ti tuci6n sigue «in crescendo» asi, y como 
ejemplo, puedo adelantarles que durante este mismo afto academico he tenido 

~ ........ ·.'-<L.d de dirigir en el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de 
de la Universidad Complutense de Madrid, un curso espedfico sobre la 

con mas de treinta alumnos de postgrado y cuando regrese tendre el honor de 
ala lectura de tres tesinas sobre la materia, dos referentes a Mexico y otra a 

.. ~v•cJ.Lu.l·ct y todas ellas excelentes. 
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II. Caracter:isticas generales del Ombudsman 

1. El Ombudsman y sus originales rasgos esenciales 

Cuando el Ombudsman se constitucionaliza por primer a vez en 1809 en Sued 
( aunque su existencia real se rastrea ya desde 1713), estaba naciendo para el derech~ 
publico y para los mas distintos sistemas politicos y constitucionales una institucion 
de rasgos muy caracteristicos y particulares, que durante mas de un siglo permaneceria 
restringida o congelada en el ambito estrictamente escandinavo. 

Tales rasgos se podrian condensar en algunos sustanciales, que han perdurado 
a lo largo de los anos como senas de identidad de la institucion frente a variaciones 
expureas o alteraciones fundamentales de su esencia, que se han instrumentado con 
el solo objeto de aprovechar el prestigio de la misma. 

Asi, sin duda, el mas significativo es su vinculacion parlamentaria, por cuanto 
el Ombudsman que hoy conocemos surge como una «longa manus» del Parlamento 

~ para controlar los excesos de la Administracion y la Justicia, y sus servidores, en 
nombre de aquel y sobre todo durante los largos periodos en que no estaba reunido 
en sesion y en consecuencia no podia hacerlo directamente. 

Este primer elemento es esencial y entrana en consecuencia el que el Ombudsman 
sea elegido por los parlamentarios y revocado, en su caso por estos; que actue 
protegido por la mas absoluta independencia frente a las administraciones que 
fiscaliza; que rinda cuentas ante el Parlamento que le elige y solo ante el, a traves de 
sus informes anuales o periodicos; que a su vez sea una persona al margen de 
disciplinas partidarias (que no a politico, pues eso es una barbaridad y un contrasentido ); 
~ fina~mente que sus resoluciones no pretendan adquirir la fuerza de cosa juzgada, 
mvad1endo el terreno propio de los organos jurisdiccionales, sino solo el de 
recomendaciones en derecho que sus destinatarios han de asumir voluntariamente o 
responder de su negativa ante el propio Parlamento y la sociedad. 

A los anteriores se suma el principia tam bien basi co de que el Ombudsman es ta 
al servicio directo de los ciudadanos y que es a ellos a quien debe auxiliar frente a los 
excesos de las administraciones y sus servidores. Ello conlleva la configuracion de 
rasgos propios y diferenciadores de esta institucion, como son la ausencia de un 
«procedimiento» riguroso para presentar las quejas o efectuar las investigaciones; la 
gratu.idad ~e dicho procedimiento y la no exigencia de representacion por abogado; 
la obhgatonedad de todas las administraciones y autoridades de a uxiliar al Ombudsman 
en sus i~vestigaciones, a riesgo de incurrir en responsabilidad ( incluso penal ) de lo 
contrano; etc. 
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El Ombudsman se configura asi como un mecanisr:'-o constitucion~l de 
otenciacion de todos aquellos otros tradicionalmente establec1dos en toda soc~edad 

~emocratica como son los Tribunales de J usticia independientes y la labor ?e d1recto 
control yfisc~lizacion realizada por elParlamento elegido por los ciudadanos hbre_m~nte 
a traves del sufragio universal. Por tanto el Ombudsma~ no pretende sushtmr .o 
arrinconar ninguna otra via constitucional de control, smo. muy p.or el ~ontrano 
reforzar las ya historicamente existentes, velando por su meJOr funcwnam1ento. En 
suma, actuando complementariamente a aquellas. 

Todo ello nos conduce ala determinacion del tercer elemento esencial p~ra q~e 
odamos considerar que estamos ante un autentico Ombudsman, y es la ex1~en~1a 

fneludible de que tal institucion solo puede existir y funcionar en un~ autenhca 
democracia, donde sus valores y los del Estado de Derecho, sean algo mas que una 

burda declaracion programatica sin respaldo real. 

Estas son las caracteristicas y rasgos esenciales, ami entender, qu:,definen ala 
institucion que nos ocupa y que explican, ,sin lugar a du?as, su ex~answn !u':r~ del 
ambito escandinavo a los mas diverSOS patses y a muy d1ferentes SiStemas JUfldlCOS. 

Tal vez ahora debamos considerar los trazos esenciales de esa expan:i~n Y las 
consecuencias que ello ha tenido para el modelo original. Las razones del ex1to y el 

precio que ha tenido que pagar por ello. 

2. El proceso evolutivo y de expansion 

Sin detenernos ahora en un pormenorizado estudio de este proceso pais por 
pais, si me parece interesante y necesario destacar algunas. d~ la~ razones so?~e las que 
se sustenta, ami parecer, tal expansion y al tiempo descnb1r como se mamflesta este 

fenomeno en el contexto europeo. 

De entrada es imprescindible tener en cuenta que en el continente europeo 
conviven dos sistemas juridicos muy diferentes, como son el del «comm~n la':» de 
los paises anglosajones y el de «droit administratif» del res to.' enlo que a func~onam1ento 
de las administraciones publicas se refiere y sus relacwnes con los cmdadan?s. 
Ademas los paises europeos se han construido sobre la base de democrae1as 
parlame~tarias que respetan el principia de separacion de poderes,lo que ha supues to 

ue tradicionalmente nose contemplasen otras vias para luchar con~ra los abusos o 
~regularidades del poder, que las de los !rib~nal~~ de J usticia o los prop1~s Parlamentos 
actuando directamente a traves de la flscahzacwn de la labor de Gob1erno. 

Puede entenderse en consecuencia que los intentos por introducir esta f~gura 

n a
lgunos paises fueran comunmente recibidos por juristas, parlamentar~os Y 

e ' b 1, d · caswnes 
funcionarios, con recelo o suspicacia, cuando no con ur on esprec10, en o 
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producto de un absoluto desconocimient d . todo lo contrario. 0 e la misma, pero en otras resultado de 

No obstante la realidad es tozuda la ro . . , . 
y las insuficiencias notorias de los med. y p . ~~a dmamica de nuestras sociedades 
lo que solo era considerado c ws tradicwnales de controt posibilitaron qu 

. . omo un «gadget» por t e 
convirtlese con el tiempo en una l'd d. d' . es os sectores reticentes s rea 1 a m 1scut1ble. ' e 

Siempre he consider ado que el Om bud . , . 
una especifica institucion escandin . llsman diflcilmente hubiera deja do de ser 
la Segunda Guerra Mundial el e t abvla ~~ n.o ega a producirse el gran cataclismo de 

' s a eCimiento de regi · 
pr?vocaron, con sus consecuencias traumati menes nazls y fascistas que la 
mas elementales derechos huma , cas para las hbertades y el respeto a los 

nos, asi como la posterior · 
con un acrecentado intervencionism , bl' . reconstrucCion de Europa 
sociedad fuertemente socializada ueor~~a:o pot~nCiado. por las exigencias de una 
consecuencia logic aha sido lac f~ . , aba mas y meJores servicios publicos La on 1guracwn de pod Ad . . · 
con las que el ci udadano se encuent . eros as mmistraciones Publicas 
operan con tecnicas juridicas exo~~7t~~~ntmuo contacto e incluso dependencia, qu~ 

~ sentirse mas subdito que ciudad es y que en no pocas ocasiones le hacen 
ano. 

Ante esta realidad se ha pretendido . 
medios tradicionales de control f segm~ manteniendo que bastaban los 
publicos y de la Administraci'o' npaerna rena~ ylcorregir cualquier exceso de los poderes 
. espeCia ya que t , d 1 
mterna ante la propia administ . , ' a raves e os recursos en via 

1 
racwnyensucasoantelosT 'b 1 

e reconocimiento del derecho ignorad . 1 n una es, se podia obtener 
administrativa ilegal o la declar . , do o VIO entado' la rectificacion de la conducta 

, a Cion e responsabilidad d 1 f · 
po: razon de sus actos como tales. Ademas d e os uno?narios pU.blicos 
abierta a todos los ciudadanos par b ~ ello el Parlamento segma siendo una via 
del derecho de peticion pudi a ~ue,o 1 Ien a traves de sus diputados o por la via 
· 

1 
' eran 1gua mente recabar 

Irregu aridades de las Administraciones Publicas. amparo ante los excesos e 

. No es necesario insistir en una realidad 
evidente. En primer lugar la Ad . . . , , ~ue a todas luces es hoy mas que 

, · mm1stracwn Publica r .. 
via mterna. En segundo Iugar 1 T 'b 1 aramente rectlflca sus actos en 

1 · os n una es de Justic' · 
comp ep tramitacion procesal son lentos en la . ~a por su misma dinamica y 
se plantean y desde luego entrafi d resolucwn de los casos que ante ellos 
( 1 1 an un esembolso o coste , . 

sa v~ os supuestos de justicia gratuita) u . e~onomico no despreciable 
supenor al hipotetico beneficia que se pr tq ~ en:caswnes mcluso puede llegar a ser 
los Parlamentos de nuestros d' e en eo tener al acudir ante ellos. Por ultimo 

las ya no son los del sigl d · 
que transcurrieran dias o semanas d b t' d o pasa o, cuando era posible 
Hoy han de hacer £rente a una . t e a len o problemas relativamente menores 
las grandes Hneas de actuacio~ndgelnGe yb~otori~ada labor legislativa y a un control d~ 
1 f' · e o 1erno sm que ob · o su lCiente en el estudio y de bat d 1 . , viamente puedan detenerse 

h I 
. e e os Cientos o mile d · 

asta os dlputados o las Com. . d . . s e queJas que cada afio llegan 
1s1ones e Petlcwnes. 
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Es ante esta realidad indiscutible de nuestros dias y la presion social que ello 
desencadena, que los distintos paises, con independencia de su regimen juridico 0 

sistema politico inician los primeros pasos para asumir y adaptar a su propia 

idiosincrasia, la institucion del Ombudsman. 

Pero este proceso que se inicia en los afios cincuenta y que aun no ha terminado, 
no se solventa sin coste ni desgarramientos en los elementos esenciales de la figura 
original. Se aceptaba lo inevitable de tener que articular una nueva y complementaria 
via para que los ciudadanos pudiesenformular sus quejas £rente almalfuncionamiento 
de las administraciones, pero la reticencia de no pocos juristas clasicos, de influyentes 
cuerpos de funcionarios de elite y de parlamentarios recelosos ante una posible 
perdida de protagonismo, hicieron que sobre el modelo original se introdujeran 

variaciones de autentica envergadura. 

Por solo enumerar algunas de las mas significativas entre las que se producen 
en aquellos paises que incorporan a escala nacional el Ombudsman, estarian las de 
vincularsu designacionalejecutivoyno alParlamento; o establecer el acceso indirecto 
a traves de un diputado; o limitar su ambito competencial impidiendo a los funcionarios 
establecer quejas ante el Ombudsman en relacion con su patrono la Administracion, 
o excluyendo ala Administracion de Justicia de toda fiscalizacion de esta naturaleza, 
pretexto de respetar la independencia del Poder Judicial yen cualquier caso negandole 
cualquier legitimacion procesal para acceder a los tribunales de justicia. En ultimo 
termino en no pocos casos los Ombudsman se limitan a actuar en el campo de lo que 
se denomina como simple «mal administracion», exceptuando todo aquello que 
pudiera suponerinvestigacion de denuncias sobre vulneracion de derechos y libertades 
fundamentales de las personas ( violaciones de derechos humanos) porque se entiende 
que este es terreno exclusivo de los tribunales de justicia. Este ultimo criterio esta 
especialmente arraigado en los paises anglosajones y aquellos otros que se desenvuelven 

en su area de influencia. 

Anadase a ello que en no pocos paises la institucion del Ombudsman no 
encuentra una proyeccion nacional, sino solo regional, cantonal, municipal o incluso 
en algunos casos de tipo sectorial o especializado, como ocurre en Ale mania con el 
Ombudsman para las Fuerzas Armadas, aunque en este ultimo pais hade destacarse 
que la Comision de Peticiones del Bundestag es especialmente activa y eficaz y tiene 

a gala considerarse como el mas autentico Ombudsman. 

La entrada pues en las democracias consolidadas no fue sencilla y el coste de 
la adaptacion tampoco ha sido menguado. Pero lo cierto es que con todo y con ello la 
institucion se ha consolidado y hoy es una realidad indiscutible que sigue ganando 
terreno hasta el punto en que, como mas adelante veremos, no solo son mayoria los 
estados de la Union Europea que cuentan con un Ombudsman de pleno derecho, sino 
que el propio Tratado de Constitucion de la Union Europea, preve la existenda de la 
institudon del Ombudsman o Defensor del Pueblo en el seno de la Union, y cuyo 
primer titular sera elegido dentro de unos meses por el Parlamento Europeo que 
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precisamente acaba de conformarse a traves de las elecciones que se han celebract
0 hace apenas unos dfas. 

3. La incorporaci6n a las nuevas democracias europeas 

Este fenomeno de expansion que a cabo de describir en lamas estricta sfntesis, 
recibe al cabo de los afios un nuevo y decisivo impulso como consecuencia del fin de 
los regfmenes dictatoriales imperantes en Portugal y Espana, y el acceso de estos dos 
paises no solo a la democracia, sino tambien a su plena integracion en la Comunidad 
y mas tarde Union Europea. Afios mas tarde, la caida del muro de Berlin y el acceso 
ala libertad y la democracia de los llamados pafses del este de Europa, esta potenciando 
nuevamente el interes por la institucion, como tuve la oportunidad de comprobar 
durante las sesiones de la Conferencia sobre Paz y Desarme de Helsinki, en las sesiones 
celebradas en 1991 en Moscu y posteriormente en el seminario celebrado en Madrid 
como consecuencia de los acuerdos tornados en dicha sesion. 

Pero, retornando a Espana y Portugal, ambos paises introducen en sus nuevas 
Constituciones la institucion del Ombudsman, Portugal con anterioridad a Espana y 
~con el nombre de Proveedor de Justicia, y en nuestro pais con el de Defensor del Pueblo. 

Por cefiirme principalmente al caso espafiol, objeto directo de la intervencion 
que me ocupa, no dudo en afirmar que la configuracion que se hace en mi pais del 
Defensor del Pueblo entrana una clara regeneracion de los val ores y rasgos esenciales 
del modelo original escandinavo, adaptado a nuestra propia realidad y necesidades. 

Asf yen primer lugar, el Defensor del Pueblo aparece recogido en la Constitucion, 
lo que le otorga un sobrevalor indiscutible y le eleva de ran go, en relacion con aquellas 
otras instituciones europeas que simplemente habian surgido con un origen legal. AI 
tiempo el art. 54 de la Constitucion deja bien claro que se trata de un Comisionado 
Parlamentario, elegido por el Parlamento por una mayoria calificada, con poderes de 
investigacion sobre todas las Administraciones Publicas y con especial enfasis en la 
proteccion de los derechos fundamentales de las personas, ademas del control 
ordinaria de la Administracion y dando cuenta al Parlamento de su gestion. Ademas 
la propia Constitucion le reconoce y otorga legitimacion para recurrir ante el Tribunal 
Constitucional, tanto interponiendo el recurso de amparo en defensa de derechos 
individuales vulnerados, como el de inconstitucionalidad contra las normas legales 
que violen la Norma Fundamental, al tiempo que le posibilita para concurrir ante los 
tribunales ordinarios a traves del habeas corpus. 

Finalmente su ley reguladora establece un procedimiento de acceso de los 
ciudadanos libre de trabas y filtros, es decir directo, gratuito sin representacion por 
abogado y en un marco de absoluta informalidad. Garantiza el secreta de las 
investigaciones, establece la obligatoriedad plena de todas las autoridades de colaborar 
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. rrir en el delito de desobediencia y no le circunscribe el 
con el Defensor pena d~~mcu . Administracion concreta, incluyendo la campo de su actuacwn a nn:~~una 
Administracion de Justicia y la mihtar. 

. . . ~ d t resoluciones individuales 
Puedefinalmentesugerirlamodlificacwn edaaccl:S:es de caracter general para 

. . . ~ omo formu ar recomen , 
de las admimstracwnes asl c . d 1 ~ Toda su actuacion se plasma ademas en 
la modificacion del ~a.rc.o normati~~m=n~:~s~u o debate se realiza primero en una 
un informe anual dingldo al Pdar d ~es Inte el Pleno de las Camaras. 
Comisi6n Mixta Congreso-Sena o y esp 

. ia de distintas instituciones similares pero de 
Completa este cuadro la e.xlstenc 1 t' os Estatutos de Autonomia de 

~ . . 1 revistas en os respec IV 
exclusivo ambito regwna, p . 1 nalgunasinestaprevision(comoeselcaso 'd d A t~nomas emc usoe . 
ochoComum a es u o ' ~ b't decompetenciasecircunscribeesenCialmente 
recientedeCastillayLe6n)~c~yoa~ I o . de las mismas asi como a desempenar 
ala supervision de la AdmmlstracwnlD profpla del Pueblo :statal por imperativo de 

. d' d mente cone e ensor ' . , 
sus funcwnes coor ma a . . . a titulo experimental, tamb1en se _ , 11 en algunos mume1p10s Y , 
la ley. Anadase a e o que . . 1 1 gido por el Ayuntamiento en Pleno, asi 
ha instrumentado un Defensor mumcipa 'e e t . 1 algunos entes administrativos 

· · ~ n puramente sec ona . , 
como que desde una VlSIOl U . I·dades hananunciadolaproximaconstitucwn , opuedenser as mvers , 
autonomos,com. t ambito especifico de competencia. de figuras semeJantes para es e 

. ~ umir las caracteristicas que se manifiestan en el 
Si pues tuviesemos que res - 1 bre todo en relaci6n con el proceso . d 1 Ombudsman espana , so 

nacirmento e nuev.o 1 . ~ de la instituci6n por otros paises del contexto 
sufrido en anos antenores en a asu~c;on . inal creo que se podria afirmar, sin pecar 
europeo y teniendo presente elmo e ot~ntgi·ca r~valorizacion de los rasgos originales . . ha supuesto una au en 
de ophmlistas~ qude fi'n a un proceso de cierta desnaturalizaci6n. de aque , pomen o 

4. Su impacto real en Espaiia 

. re las mejores intenciones de constituyentes 
A nadie se le oculta que no Slemp. 1 o del tiempo en realidades 

.1 d llegan a converhrse con e pas . . . ~ 
sensibles e I ustra os 1 nol es lo cierto que una mstltucwn f 'tivas Pero en e caso espa . 'd' 
fructi eras y posi . . . 1 ntecedentes en nuestro ordenamiento JUn ICO 
desconocida e~ su esencia y sm ~:~i;::a los recelos, cuanto nola ironia, de politic~s y 
y que en un pnme: momenta s d lo un importante respaldo popular, smo 
juristas, hoy en dia ha alcanza o no so rado notable de incidencia de sus 

. ~ 1 t de unos y otros con un g . . , 
tamblen e respe o . d ' t mientos de las Admimstracwnes, asi 
decisiones en cuanto al cda~f.bw. ~ e ~o~~~::amiento juridico a traves de la asuncion con respecto alamo 1 ICaCion e . 
como del contenido basico de sus recomendacwnes. en no pocos casos 

, t al unos datos estadisticos que pueden 
A este respecto permitanme que a~orde g . o de una instituci6n diez afios 

resultar de interes para valorar ese gra o e arraig 
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despues de su puesta en marcha. En una encuesta de poblacion realizada en marzo de 
1993 ( por METRA SEIS sobre una muestra de mil personas) se constataba que el90,2 
de los encuestados consideraban la institucion como muy o bastante necesaria; el88,6 
conocia su existencia; un 52,8 valoraba positivamente la labor del Defensor del Pueblo· 
y como datos significativos, el 76,6 consideraba que deberfa denunciar mas la~ 
irregularidades de la Administracion sines perar a recibir las quejas de los ci udadanos, 
asi como que un 86 por ciento pensaba que deberia ser elegido directamente por 
aquellos. 

Sin embargo estas cifras no de ben llamar a engano, pues una institucion que se 
sustenta esencialmente en un poder de persuasion, como diriaN apione, debe revalidar 
con resultados dia a dia con resultados apreciables por los propios ciudadanos. 

En este orden de cos as hemos de tener presente que Espana es un pais en donde 
esta profundamente arraigado el sistema de derecho administrativo frances y en 
consecuencia la revision de las resoluciones administrativas se realiza en unos casos 
y en primer termino a traves de los recursos en via interna, o por medio del proceso 
contencioso (no olvidemos que nuestro primer gran texto legal en esta materia fue la 
~Ley de Santamaria de Paredes, de 13 de septiembre de 1888 ). La introduccion de una 
nueva via de supervision de las decisiones administrativas a traves del Defensor del 
Pueblo, suponia pues una alteracion sustancial en los esquemas de comportamiento 
de los responsables de las administraciones asi como para los propios ciudadanos. 

. El resultado no ha podido ser, sin embargo, mas satisfactorio desde el punto 
de VIsta de las consecuencias positivas de la innovacion constitucional. Puede calcularse 
que durante estos diez ultimos anos, mas de doscientas mil quejas de ciudadanos 
indiv~duales s: ~an formulado ante el Defensor de Pueblo y que de todas aquellas que 
~an s1do adm1t1das por ser de su competencia, aproximadamente un sesenta por 
c1ento han alcanzado un resultado positivo, solucionando el conflicto del ciudadano 
con la Administracion. De esta forma es claro que se han evitado numerosos procesos 
contenciosos ante los tribunales ordinarios, con todo lo que ello supone de descargo 
para estos. 

Pero el Defensor del Pueblo no se ha limitado a intervenir en asuntos que 
podrian considerase de pura mala administracion, tales como resoluciones erroneas 
retrasos en resolver, supuestos de silencio administrativo, etc, sino que ha tenido una 
presencia activa en cuanto ala defensa de los derechos fundamentales de las personas 
(derechos humanos) proclamados en el titulo primero de la constitucion. Ha sido 
especialmente sensible ala situacion de los sectores mas debiles 6 desprotegidos de 
la sociedad, o simplemente con respecto a quienes se encuentran en una relacion 
especial de sujecion con la Administracion, no limitandose en este terreno a la 
recepcion de quejas sino actuando directamente de oficio. 

El Defensor del Pueblo ha investigado y realizado informes especiales sobre la 
situacion de grupos concretos de poblacion, como pueden ser los ancianos y Ia 

IIDH 445 

situacion de las residencias de la tercera edad, los menores y en especial sobre la 
situacion de aquellos que estan internos en centros teoricamente especializados por 
resolucion judicial; los problemas especificos de la poblacion gitana ; la situacion de 
los internos en los centros penitenciarios ; de los soldados cumpliendo su servicio 
militar ( pues no por ello dejan de ser ciudadanos con derechos constitucionales que 
han de ser respetados ); o el regimen de internamiento y permanencia de los enfermos 
mentales en centros especificos previa autorizacion o mandata judicial, que incluso 
han concluido en la propuesta de modificacion del Codigo Penal asumida por el 
ejecutivo y el Parlamento. 

Otro tanto pudiera decirse de la proteccion de los derechos de los extranjeros 
en Espana, o con respecto a las garantias que han de respetarse en la tramitacion de las 
solicitudes de asilo o refugio; y muy especialmente en la investigacion de las 
denuncias por presuntos malos tratos causados por los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado, que han conducido, en determinados casos, ala imposicion de sanciones 
administrativas a funcionarios o ala formulacion de denuncias ante el Fiscal General 
del Estado y la consiguiente apertura de diligencias judiciales. 

Ademas de ello desde el primer momenta el Defensor del Pueblo ha admitido 
e investigado las quejas que le dirigieron los ciudadanos en relacion con el defectuoso 
funcionamiento de la Administracion de la Justicia, amparandose para ello en el 
mandata concreto del art. 54 de la Constitucion y en el consiguiente derecho 
fundamental de todo ciudadano ala tutela judicial efectiva (art. 24 de la Consti tucion) 
lo que ha conllevado a la superacion de las tesis que mantenian la imposibilidad 
constitucional de este control externo, por afectar al principia de la independencia del 
Poder Judicial. 

Tras momentos de no poca tension, hoy ya no se discute en Espana la tesis 
mantenida por el Defensor del Pueblo desde el primer dia, en cuanto a que son dos 
cosas distintas el control del mal funcionamiento de la oficina judicial y la 
responsabilidad que pueda derivarse por ello, tanto objetiva de la administracion en 
general, como subjetiva de sus funcionarios de justicia; y la invasion del ambito 
protegido por la independencia de jueces y magistrados y que se corresponde 
estrictamente con el de la adopcion de las decisiones jurisdiccionales. Lo que el 
Defensor del Pueblo supervisa es simplemente el mal funcionamiento de la 
Administracion de la Justicia en lo que tiene de servicio publico y se abstiene 
radicalmente de intervenir en el ambito de las decisiones jurisdiccionales de los 
organos judiciales, sean estos unipersonales o colegiados. 

En consecuencia el Defensor del Pueblo a traves de sus investigaciones obtiene 
el desbloqueo de causas pendientes, la mejora material de los servicios de justicia 
recomendando la ampliacion de plantillas o la dotacion de mas medios materiales, o 
tam bien la apertura de expedientes sancionatorios a jueces, magis trados yfuncionarios 
en general si se aprecian motivos para ello. De otra parte y con sus recomendaciones 
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de caracter general, que el Consejo General del Poder Judicial hace llegar a todos los 
organos jurisdiccionales a traves de sus propios medios de informacion, el Defensor 
puede sugerir una interpretacion de determinadas normas, mas acorde con el nuevo 
orden constitucional. En suma que cumple plenamente las funciones de un eficaz 
Ombudsman judicial. 

Complementariamente con cuanto ha quedado dicho, debe quedar igualmente 
claro que los criterios sobre los que el Defensor del Pueblo sustenta tanto la admision 
de las quejas como las resoluciones que sobre elias se adopten y en especial las 
sugerencias y las recomendaciones, se cifien estrictamente a criterios de 
constitucionalidad o legalidad, pero nunca de oportunidad. Sino fuera asf, dificilmente 
podria sustentarse la autoridad de la institucion. Si parece igualmente interesante 
destacar que en algunos casos el Defensor utiliza criterios interpretativos del 
ordenamiento jurfdico vigente, vinculados a los principios generales del derecho, 
como puede ser la equidad, siguiendo la feliz iniciativa del Mediateur frances, pero 
«mica salis». 

Finalmen te es necesario realizar una ultima referenda ala especiallegi tim a cion 
. que se reconoce al Defensor del Pueblo para comparecer ante el Tribunal Constitucional 
interponiendo los recursos de amparo o inconstitucionalidad contra leyes y normas 
con fuerza de ley, y con respecto a cuyo ejercicio acabo de tener la fortuna de poderme 
referir en el trabajo incluido en ellibro de homenaje al maestro Eduardo Ortiz. Tal 
legitimacion, y el uso que ha hecho de ella, escaso pero que ha conducido a la 
declaracion de inconstitucionalidad de algunas leyes importantes, ha exigido del 
Defensor la adopcion de criterios muy claros en cuanto a su ejercicio, tales como el de 
circunscribirla exclusivamente ala materia de derechos fundamentales y libertades 
publicas, a no ser nunca coadyuvante de otros recurrentes igualmente legitimados a 
estos efectos, etc. Debera disculparme ellector, pero no puedo extenderme en este 
punto, dadas las caracteristicas propias de esta intervencion y me remito el indicado 
trabajo sobre la materia. 

Expuesto to dolo anterior no creo que sea oportuno abordar mas extensamente 
distintos otros puntos de una muy rica y variada actuacion de la instituci6n del 
Defensor del Pueblo en mi pais. Baste decir que ha cumplido con las esperanzas que 
en ella se depositaron en su dia y que ha demostrado que un Ombudsman en la 
plenitud de sus competencias originales es hoy posible, oportuno y util en el Estado 
democratico y social de derecho que tratamos de consolidar cada dia. 

Que noes distorsionante en el contexto del sistema constitucional, sino muy 
por el contrario complementario de los medios tradicionales de control, y operativo 
en el seno de un pais con una poblaci6n de casi cuarenta millones de habitantes, 
pulverizando todos los falsos recelos sobre su posible desbordamiento y la necesidad 
de rodearle de falsas y artificiales dificultades de acceso; y finalmente que es un 
importantfsimo factor de consolidaci6n del Estado de Derecho, acrecentando la 
confianza de los ciudadanos en los mecanismos democraticos de control del poder. 
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Por ultimo el ejemplo espafiol que he descrito sucintamente, ode igual ~ane:a 
el ortugues, son tambien testimonio de que el Defensor del Pueblo ~o es patnmomo 
dtuna sociedad desarrollada u opulenta, sino muy por el contrano perfec~amente 
adaptable a cualquier sistema jurfdico y muy especial~ente oportuno en socledad.es 
que saliendo de regimenes autoritarios, buscan consohdar una moderna de~~crae1a. 
p r ~as que tam poco pueda negarse que no pocas de las mas «viejas» y trad1c10_nales 
d~mocracias europeas, tienen serios problemas en el funcionamiento de sus mecamsmos 
tradicionales de control, al tiempo que tambien se producen en su sen_o n~ pocas 
violaciones de los derechos humanos. Por ello en la lucha por la. cons?lldacwn de; 
sistema democratico y el respeto a los derechos humanos ha temdo, tlen~ y tendra 
· re el Ombudsman un papel principal, sea cual fuere el modelo de soCledad que 

:~e:Ecule a excepcion naturalmente de los regfmenes autoritarios y dictaduras, en los 
que cualq~ier experiencia de esta naturaleza es contradictoria y no pasaria de ser una 
mera caricatura sin sentido. 

En suma el Ombudsman o Defensor del Pueblo se ha convertido hoy ~n di~ ~n 
un sfmbolo de las modernas y mas autenticas democracias. El que la p:op1a U~wn 
Europea haya reconocido a sus miembros determinados derechos de cmda~ama, y 
haya previsto la puesta en marcha de un Ombudsman Europeo, es el ma_s cl~ro 
· mplo de que ya no nos encontramos ante un ex6tico ejemplo de lab?ratono, smo 

:~te un eficaz y experimentado medio de proteger mas y mejor a los cmdadanos de 
nuestros dfas frente a los posibles abusos del poder. 

111. El defensor del pueblo en la America Latina 

Abordar el tratamiento de esta cuestion resulta especialmente interesante e 
incluso apasionante para cualquier estudioso de la instituci6n del Ombudsman, 
especialmente si se tienen en cuenta factores tan. determinantes como los que han 
influido en el proceso evolutivo que hemos descnto. 

Hace menos de dos decadas sugerir que el Defensor del Pueblo podrf~ llegar 
a integrarse en los distintos pafses de America Latina, podia parecer un suen~ o un 
vano empefio de erudito del derecho. Hoy es una r~alidad cie~ta, pujante y ~fec_hva en 

pocos pafses y otros tantos se aprestanaintroduClrlo en sus s1stemas conshtucwnales 
n~ regularlos legislativamente. Algunos de estos ultimos terminado ya este proceso 
re encuentran en fase de elecci6n del titular de la instituci6n y de puesta en marcha de 
la misma. 

En consecuencia abordar hoy en dia el estudio riguroso yen profundidad del 
fenomeno de expansion del Defensor del Pueblo en America Latina, sus rasgos 
esenciales, caracteristicas propias y tipos de ~uestion~~ a las q~e had~ hace~ frent_e, no 
solo es una rigurosa necesidad cientifica, smo tamb1en una melud1ble ex1genc1a en 
vistas a facilitar su mayor operatividad. 
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No obstante comprenderan quienes me escuchen que n1e acerque ala . 
1 1 . cuesti6n 

no so o cone respeto que el tema se merece, sino tambien con la prudencia q . 
1 t' · · · ue ex1ge e no ser un au enhco espeCiahsta en cuanto al conocimiento profunda de los d' t' 
· t · · 1 Is Intos 

s:s emas co~shtucw~~ es de los paises latinoamericanos, asi como con respecto a las 
~1rc~ns~~nc1as espec1ficas que hay an podido rod ear el nacimiento y el desarrollo de la 
:nshtucwn en muchos de ellos. Solo pretendo, en consecuencia, adelantar al 
Ideas generales (sin perjuicio de mas adelante intentar realizar un estud~unas 

f d · d d) · 10 en pro un I a , Y en consecuenCia he de rogar que me disculpen por las care · 
errores que esta exposici6n sin duda pueda contener. ncias o 

1. Antecedentes 

. . ~ o creo que sea un desacierto afirmar que al igual que en el caso espafiol la 
:nsh~uCI~n del Defensor del Pueblo o la del Procurador de los Derechos Humano; se 
msp1ra d1rectamente en la instituci6n original del Ombudsman escandinavo s1· b' 

d , h 1' d . ' Ien 
ca a pa1s a r:a 1za o sus parhculares adaptaciones, teniendo en muchos casos mu 
presente el mas cercano antecedente constitucional y legal espafiol. y 

. Pero tambie~ p~ede sostenerse desde una perspectiva hist6rica que funciones 
en c1erta manera s1m1lares a las que cumpli6 el Sahib-al-Mazalim de la Espana 
musulm~na ( el cu~l se aparecia, segun RIBERA, como « unJuez de extraordinarias 
y excepc~onales atr.Ibuciones, nombrado por el Sultan, para la especial tarea de oir y 
subs,tanciar las queJ~s.de contrafuero o agravio de autoridad y empleados publicos»), 
0 mas tarde el Jus.hcia .Mayor de Aragon, tambien en el continente americana se 
pueden detectar s1tuacwnes y experiencias semejantes, que podrian considerarse 
como remotos antecedentes de la realidad actual. 

Asi durante el imperio incai~o ~mel Peru, siglos XI al XVI, actuaba el Tucuyricuy 
( « el qu: ~odo love») encargado de v1g1lar la compleja administraci6n y funcionamiento 
burocrat1co del C?nsejo Imperial ( integrado segun se ha podido saber por los jefes de 
cada S~yo (e~ dec1r de las cuatro provincias del Imperio),los Suyuyuc Apu (conjunto 
?e funcwn.anos) ,los Capac Apo (que cumplian funciones de gobierno en ciudades de 
:mport~ncla) Y ?tros delegados y representantes, comunicando sus informes a las 
Jera~qm~~ super:o~es del Imperio, pudiendo llegarse como consecuencia de ellos ala 
deshtucwn de d1stmtos funcionarios. 

?tro tanto podria decirse muchos afios mas tarde con respecto al Protector de 
los Ind1os, dent;o de la estructura de la administraci6n indiana, creado a iniciativa de 
Fra~ Bartolome de las Casas por el Cardenal Cisneros, por Real Cedula de 17 d 
septlembre de 1516. e 

En igual sentido y por solo citar algun ejemplo, en Mexico« La Procuraduria 
de Pobres» creada en 1847, e integrada por tres procuradores designados por el 
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Gobierno, tenia por funci6n actuar en defensa de las victimas de las injusticias y abusos 
de las autoridades. Hacian visitas de inspecci6n a las carceles o cualquier oficina 
publica; realizaban investigaciones de oficios y podian recabar cualquier tipo de 
documentaci6n en las oficinas publicas. 

En otro orden de cosas el ejemplo de los Personeros Municipales en Colombia, 
es otra muestra sin duda mas cercana pero igualmente valida, de instituciones que en 
ambitos territoriales definidos realizaban funciones que mas tarde se han integrado 
como propias del Defensor del Pueblo, recientemente constitucionalizado en aquella 

Republica. 

Desde esta perspectiva pues no puede ignorarse que en su momenta se 
produjeron interesantisimas experiencias precursor as del actual Defensor del Pueblo 

0 del Procurador de los Derechos Humanos y que al margen de las expuestas quienes 
me escuchan y otros eruditos investigadores a buen seguro que podrian aportar no 
solo otros ejemplos, sino incluso mas significativos, pero se corresponde ahora 
analizar muy breve y descriptivamente la situaci6n actual. Pero procede ahora 
realizar una somera descripci6n o puesta al dia del proceso de adaptaci6n actual del 
defensor del Pueblo a los distintos paises de America Latina y naturalmente ello exige 
trabajar con un cierto metoda. 

Cualquier clasificaci6n a la hora de estudiar una materia tiene siempre un 
determinado grado de aleatoriedad, yen el caso que nos ocupa, posiblemente no nos 
encontremos ante una excepci6n. De cualquier forma y a efectos meramente 
orientativos, he optado por realizar una division de trabajo considerando diferentes 
grupos de paises yen concreto por una parte aquellos que ya lo han constitucionalizado, 
los que simplemente los regulan por ley, los que estan en pleno proceso de reforma 
constitucional y finalmente otros supuestos varios. 

2. Pafses que ya tienen en marcha la instituci6n 

a) Con prevision constitucional 

1. Encabeza este grupo la Republica de Guatemala cuya Constituci6n de 
31 de mayo de 1985, fue la primera en introducir la instituci6n en America Latina yen 
constitucionalizarla a traves de los articulos 273 y siguientes, que conforman el 
capitulo quinto del Titulo sexto dedicado a las «Garantias constitucionales y defensa 
del orden constitucional». 

El Procurador de los Derechos Humanos nace como un comisionado del 
Parlamento, que le elige, con la misi6n de defender los derechos humanos gar an tizados 
por la Constituci6n, fiscalizando ala administraci6n y rindiendo un informe anual al 
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Congreso. La ley de 1
9 de octubre de 1986 articula la regula cion concreta del 

funcionamiento de la Comision y el Procurador de los Derechos Humanos. 

Desde el punta de vista tecnico no cabe la mas minima duda de que el 
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala se vincula ala mejor y mas pura 
tradicion de los Ombudsman, estando tambien claramente presente la influencia del 
art. 54 de la Constitucion Espanola. Pero al tiempo se introducen factores que lo 
diferencian de cualquier otro modelo y que suponen dar entrada a algunas competencias 
muy particulares, que mas tarde veremos reproducidas en otras experiencias 
constitucionales y legales de otros paises latinoamericanos. Asi el entender que la 
asuncion de quejas por la viola cion de los derechos humanos, que es base fundamental 
de la razon de ser del Procurador, no exige que las mismas sean formalmente 
imputables a una administracion publica y a sus funcionarios, sino que tambien 
pueden abordarse casas que afecten exclusivamente a relaciones entre particulares. Si 
a ella afiadimos la amplisima concepcion constitucional de los derechos humanos, 
podremos entender la envergadura de la mision encomendada al Procurador. 

De otra parte tambien se le reconoce legitimacion activa para actuar ante los 
. tribunales en defensa y cumplimiento de su mision, posibilitandosele «promover 
acciones o recursos, judiciales o administrativos, en los casas en que sea procedente 
(art.275 f)». 

2. La experiencia de Guatemala permanecio durante algunos afios como 
casi exclusiva en Centro America, hasta que en la Republica de Mexico empezaron a 
darse los primeros pasos para configurar una institucion semejante al Ombudsman. 
El camino seguido en este caso ha sido diferente y se corresponde sin duda con la 
propia dinamica interna de un pais con un veterano arden constitucional y donde la 
presencia dominante de un ejecutivo presidencialista, como en casi toda America, no 
puede ignorarse. 

Ya me he referido anteriormente a la iniciativa del Gobernador de San Luis 
Potosi, Ponciano Arriaga, de crear las Procuradurias de Pobres, pero acercandonos a 
nuestros dfas hade citarse como antecedente la creacion de la Procuraduria Federal 
del Consumidor, activa desde 1976 y creada por la Ley Federal de Proteccion al 
Consumidor de 19 de diciembre de 1975, asi como la iniciativa de don Pedro Zorrilla 
Martinez, Gobernador deN uevo Leon, que en 1978 propuso crear una Direccion para 
la Defensa de los Derechos Humanos, que no prospero. 

No obstante sera a partir de 1990, bajo la administracion del Presidente Salinas 
de Gortari, cuando se aprecie un impulso decidido y riguroso para poner en marcha 
los mecanismos institucionales necesarios para la defensa de los derechos 
fundamentales. Asi por Decreta Presidencial de 5 de junio de 1990 se crea la Direccion 
General de Derechos Humanos, dependiente entonces de la Secretaria de Gobernacion, 
y que fue el germen de lo que hoy conocemos como Comision Nacional de Derechos 
Humanos. 
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Mas tarde el27 de enero de 1992 se publica la reforma del articulo .~02 de la 
Constitucion, estableciendo su apartado B que «E~ Congreso de .la Umon y l~s 
legislaturas de los Estados, en el ambito de sus respectlvas competenc1as, esta~le~e~an 
organismos de proteccion de los derechos humanos que oto~g.a el arden JUndico 
mexicano,los que conoceran de quejas en contra de actos.u om1~10~es de natural~~a 
administrativa provenientes de cualquier autoridado serv1dorpubhco, con excepCI~n 
de los del Poder Judicial de la Federacion que violen estos de~echos. F?rmularan 
recomendaciones publicas autonomas no vinculatorias y denunCla~ y queJas ante las 
autoridades respectivas.» Mas adelante se excepciona a estos orgamsmos de ~onocer 
sabre quejas referentes al arden electoral y se preve la ex.i~tencia de un mecams~o de 
apelacion para conocer de las inconformidades en relac10n con las recomendacwnes 
que formulen. 

Consecuencia de esta modificacion constitucional fue la Ley orga~ica de la 
Comision N acional de Derechos Humanos de 25 de junio de. 1992, donde s1~ d~~a el 

unto mas significativo, a los efectos que aqui in teres any sm ,entrar en ~1 nqms1mo 
~mbito de sus competencias, es el que establece una designacion del Pr~s1dente de la 
C · ·, traves de una «competencia compartida» entre el Pres1dente de la 

om1s10n a · , d 1 c' d 
Republica que hara el nombramiento pero sometido ala aprobacwn e a amara e 
Senadores, 0 no estando reunida esta, la Comision Permanente del Congreso de la 
Union. 

Sin duda puede mantenerse que la Comision N a donal de Derechos ~um~r:-os 
no reline plenamente la caracteristica esencial de un Ombudsman en sumas clas1ca 

cepcion cual es que sea elegido unica y exclusivamente por el Parlamento, pero no 
;uede n:garse que de hecho cumple plenamente las mismas funci~nes con ~n grado 
de independencia no discutido por nadie, y que ~1 ~iempo se est.a, produe1endo un 
paulatino desplazamiento institucional hacia esta ultima formulacwn pur a. D.e hecho 
se ha rota la formal dependencia del ejecutivo, pues de hecho ~al depen.denCia no ha 
existido realmente, y ya participa el Legislativo en el nombram1er:-to, ~1 tl~~po que se 
constitucionaliza la institucion. Si tenemos en cuenta que una mshtucwn como el 
Mediateur frances es considerada indiscutiblemente ~o~o un Ombudsman y es 
nombrado exclusivamente por el Presidente de la Republica y ~n. nada se r~lacwna 
directamente con el Parlamento, creo que seria profundamente InJUsto cuestwnar la 
verdadera condicion de Ombudsman de la CNDH. 

Sin embargo, si es interesante observar que la m~si?~ fundamental ?e la 
Comision es la proteccion de los derechos humanos, sin p;qmc1o ~~ otras cuestwnes 
de control ordinaria de la administracion, pero ademas tamb1en le con:pete. _la 
«promocion, estudio y divulgacion» de aquellos. No obstante las q~ejas por,v1~lacwn 
de derechos humanos han de ser imputadas a autoridades y serv1dores pubhc.os de 
caracter federal, con lo que esencialmente quedan fuera de su competenCia las 
cuestiones entre particulares (con las salvedades del art. 69 • II b ), que .s~ supone 
dependeran del or den judicial ordinaria. Afiadamos a ella que el Poder J ud1c1al queda 
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expresamente fuera del ambito de competencia de la c . . ' 
expresamente « ninguna autoridad o servidor publico dar a in~:msi~n, y que se dice 
en perfecta sintonfa con 1 · . ruccwnes» alaCNDH 
del Defensor del Pueblo ~~~e:;l~almente dispone de manera taxativa la ley organic~ 

Finalmente destacar una caracterfstica . , 
en e; contexto de las normas que regulan el fun~~~~:.~:~:::~oe:~~~a~rar de unica 
es e que las recomendaciones y resoluciones de laC u sman,como 
queja, lo que en cierta forma pudiera parecer contr :~H. puede~ ser recurridas en 
pues el Ombudsman con sus resoluciones ni nie a a IC ?no con e modelo original, 
consecuencia no parece necesario articular una via Je i~~p~egc;:n~~e dderechos, y por 

acwn e sus acuerdos. 

3. Cierra este grupo de pafses El Salv d . 
primero de es tos ,la Procurad uria de Derechos H a or y .Colombi~. Con. respecto al 
vincula do a los acuerdos de az u . . umanos bene un ongen duectamente 
acuerdos y mas concretame~te e~ l~~~~:ao~~~ a la~gos anos d~ g~erra civil. En tales 
1991, se establecia la creacion de la Procuradur' n C~udad d~ _M:exi~~ ;127 de abril de 
y defender los derechos humanos en todo el Ia ~o(nAa espedcifica misiOn de promover 
~ pats parta o II. l.c) 

Consecuencia de ella fue la articulacion d d. . 
constitucionales que condujeron a la t 1 d . , e Iferentes modificaciones 
Co~stitucion, por lo que al Procurado~c ~;a~: ~ccwn de los articulos 191 y 194 de la 
reflere. En este ultimo se determ· PI efensa de los Derechos Humanos se 

man as competencias a h 
referenda, pero adem as hade adverti que ya emos hecho 
de las victimas de las violaciones de ~e qu~ en ~u mandata de velar poria proteccion 
quejas que se refieran a la administr:~~~n os ~manos, .no se hace distincion entre 
entenderse que es competente . . o a os parbculares, por lo que ha de 

para mveshgar en ambos te T b', reconoce la posibilidad d · t rrenos. am 1en se le 
e m erponer recursos J'udiciale d · · . 

mismos efectos · elaborar infor s 0 a mm1strat1vos a estos 
' mes Y recomendaciones asf · · . . , 

proyectos de ley. Finalmente y complet d . ' como emitlr opmwn sobre 
derechos fund amen tales de las perso anl Po este capitulo fundamental de defensa de 

nas, e rocurador podra · 1 de la administracion publica frent 1 «supervisar a actuacion 
competencias al igual que el conJ'unetao daslperosonbas», 1o que comp1eta su abanico de 

e os m udsman. 

Es importante destacar que 1 t 192 d 1 . 
del Procurador por la Asamblea L e . air . . e a Conshtucion establece la eleccion 

egis atiVa y un mecanism d , · . 
para su posible destitucion lo que ref bl 0 e mayona cahflcada 

' uerzanota ementes t t d · frente a los poderes pu' b11· . , u es a uto e mdependencia cos cuya actuacwn hade · El 
se aprobo por la Asamblea L . l . 1 supervisar. 20 de febrero de 1992 

. egis ahva a ley que 'f' 
funcwnamiento de la Procuraduria. espeCI Icamente regula el 

No puede silenciarse que 1a Pro cur ad , El 
ligada a los tragicos avatares por los q t una en Sal~ador esta intimamente 
afios y que su papel en el ref . ue udvo qu~ p~s~r el pats durante estos ultimos 

orzamiento e la mCipiente dernocracia ha sido y es 
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esencial, asi como que tal mision esta siendo cumplida con un esfuerzo notable y un 
rigor y eficacia generalmente reconocido, de todo lo cual puedo dar fe como testigo 
directo de tal actividad y prestigio institucional. 

4. La experiencia colombiana, finalmente, reviste otros caracteres, dado 
que aun cuando el Defensor del Pueblo se encuentra directamente vinculado hoy en 
dia ala Constitucion de 4 de julio de 1991, es lo cierto tambien que pueden apreciarse 
ciertos precedentes que hacen de esta incorporacion constitucional el que sea un paso 
mas en un largo proceso historico de reflexion al respecto. 

Noes este ellugar oportuno para detallar en extenso tales antecedentes, pero 
si puede recordarse que ya en 1885 don Sergio Arboleda sugirio al Consejo de 
Delegatarios la creacion de lo que llamaba un « Poder Cooperativo», con la mision de 
velar por el amparo de los derechos individuales. Posteriormente han sido varios los 
intentos para introducir la institucion en el pais. Asi la iniciativa del Presidente del 
Senado en 1964, don Augusto Espinosa Valderrama para la creacion del« Procurador 
del Congreso para la Administracion»; o las manifestaciones de Alfonso Lopez 
Michelsen, en 1958, segun las cuales deploraba que no existiera «entre nosotros la 
moderna institucion del Ombudsman», proponiendo finalmente en 1976 un proyecto 
creando la «provedurfa de la administracion». 

En su excelente trabajo sobre el Defensor del Pueblo en Colombia, el doctorando 
Enrique Alexis Gonzalez Parales, recoge ademas de las ya expuestas otras muchas 
iniciativas, incluida la experiencia de la Consejeria de Derechos Humanos de la 
Presidencia de la Republica, que es el precedente mas cercano, y que ha facilitado su 
definitiva inclusion en la nueva Constitucion. 

Pero el tratamiento que en esta se da ala institucion conduce a reconocer que 
si bien el Defensor del Pueblo en Colombia, en la practica ha demostrado que es 
rigurosamente independiente, tecnicamente nolo es aun en plenitud por cuanto su 
art. 281 determina claramente que« formara parte del Ministerio Publico y ejercera sus 
funciones bajo la suprema direccion del Procurador General de la Nadon», si bien es 
cierto tambien que la propia Constitucion prevee su eleccion por la Camara de 
Representantes. No puede ocultarse que esta estructura constitucional es compleja y 
posiblemente contradictoria, no pudiendo explicarse mas que como el resultado de 
una fuerte resistencia de la Procuraduria General de la Nadon a perder competencias. 
No tengo duda de que en el futuro esta situacion se decantara hacia una plena 
autonomia constitucional y legal del Defensor del Pueblo. Resulta tam bien interesan te 
constatar como en el caso colombiano se producen avances importantes sobre el 
conjunto de cornpetencias que hemos vis to que en terminos generales reconocen otras 
constituciones a los Procuradores de Derechos Humanos o Defensores del Pueblo en 
Latinoamerica. Asf el art. 282 de la Constitucion, le encomienda la defensa de los 
derechos humanos y la divulgacion de estos, pero tambien le legitima para interponer 
acciones populares ante los tribunales en asuntos de su competencia y para presentar 
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proyectos de ley, es decir le reconoce directamente iniciativa legislativa. Son sin duda 
estas competencias muy singulares, de enorme inten?s y que habra que analizar como 
se encauzan en su ejercicio, estudiando los informes del Defensor al Parlamento. 

5. Un tratamiento y consideracion particulares requiere el caso del Peru, 
par cuanto de una parte es cierto que en la Constitucion recientemente aprobada se ha 
creado Ia figura del Ombudsman, e induso con pri\cticamente todos los rasgos 
esenciales, o formales, de una institucion clasica, pero no deja tambien de ser menos 
cierto que cabe albergar serias dudas sabre el contexto realmente democratico del 
actual regimen politico peruano surgido de un golpe de estado. 

Tratare pues el supuesto peruano en este apartado, par razones formales de 
clasificacion, pero dejando claras todas mis reservas en cuanto a si se dan o no las 
condiciones objetivas polfticas que hemos vista que son requisito indispensable para 
la existencia y buen funcionamiento de un verdadero Ombudsman. 

Con el anterior regimen constitucional el Ministerio Publico asumfa las funciones 
de defensa de los derechos que hoy se confian a! Defensor del Pueblo constitucional, 
de tal forma que su art. 250. 4 encomendaba a aquel « actuar como defensor del pueblo 
ante la administracion publica». La propia ley organica del Ministerio Publico de 16 
de marzo de 1981, le atribufa el «velar par el respeto de los derechos fundamentales 
de la persona proclamados par el Titulo I, Capitulo I, de la Constitucion, en el ambito 
de la administracion publica, incluyendo las fuerzas armadas y fuerzas policiales sin 
interferir en lo que es propia estos mandos (sic)». 

Mas tarde el Reglamento de la Ley de simplificacion administrativa de 1989, en 
su art. 3Q, L establecia que eran derechos de los usuarios el « ser amparados par el 
Defensor del Pueblo en los casos de abuso y de actos arbitrarios cometidos por 
servidores y funcionarios publicos y hacer usa de todos los recursos que les fran quean 
las leyes», aun cuando hade entenderse esta referenda al Defensor como propia del 
Ministerio Publico, como bien indica Raquel Alvarez Dfaz, en su proyecto de tesina 
sabre la materia, ya que el mismo afio el propio Fiscal de la Nadon creo fiscalfas 
especiales de defensoria del pueblo y derechos humanos en determinados distritos judiciales del Peru. 

Al margen de lo anterior, y como ya indicaba,la nueva Constitucion, ratificada 
en referendum el31 de octubre de 1993, en sus arts. 161 y 162 configura la institucion 
del Defensor del Pueblo, con caracter autonomo, dependiendo del Poder Legislativo 
que lo elige, y en consecuencia terminando con el perfodo de integracion en el 
Ministerio Publico yen consecuencia en el ejecutivo. No recibe mandata imperativo 
y se le atribuye la mision de defender los derechos constitucionales y fundamentales 
de la persona y de la comunidad, asi como supervisar el cumplirniento de los deberes 
de la administracion estatal y la prestacion de los servicios publicos ala ciudadania. 
Se configura como una magistratura de persuasion, que actua a traves de 
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recomendacwnes e In o ' . . f rmes y que recibe quejas de los ciudadanos pero no de los 
funcionarios en relacion con su patrono. 

b) Paises con regulaci6n exclusivamente de orden legal 

d incluirse dos importantes pafses como 
1. En este segundo bloque pue en 1 h dado aun el paso de incluir en 

Ri inguno de los cua es a d 1 son Argentina y Costa ca, n . la institucion del Defensor e 
. . 1 na referenCia expresa a . d 

sus textos constltucwna es u que sin embargo esta funcwnan o 
Pueblo o del Procurador de los Derechos ~u;na;~s,mbien creo que puede adelantarse 
en ambos des de hace ya un tiem~o. ~ o ol ss aq:: t:les pafses tal vez pong an en march a 1 f t formas conshtucwna e , h h 
que en as u uras re . . 1 . , de esta institucion sera un ec o. en un tiempo no muy lepno, lame uswn 

. ue la institucion carece de antecedentes. Enelcasoargentinonopuedeaflrmarseq la Ley nQ 24 284 de }Q de 
. 1 1 D fensor del Pueblo nace con · ' d 

Con caracter nacwna e e ue se inicia con el proyecto de ley e 
diciembre de 1993' despues de un ~~rg~ p~o-ce~~e~ en el afio 1984. Incl usa unos meses 
los senadores Eduardo Menen y LI. ar.? fan 1 da par un Decreta Presidencial, 

. 1 la inshtucwn ue regu a d' 1 antes de convertlrse en ey, . b . , d la ley y que de hecho nunc a 10 ugar , t 1 proxima a pro a Cion e 
que preveia e~ su tex o a rcha de la institucion par esta via. a la designacwn y puesta en rna 

. . . . arlamentarias y los conocidos trabajos 
Pero ademas de estas micia~1Vas p. lsordelaactualleysiendoMinistro 

cientificos del Dr. Padilla y del Dr. MailoraAno, Imtpu ha conocido una practica real de 
. b'en que a rgen ma d 1 

de Justicia, es lo clerto tam 1 1 , bi'to de las provincias, como en el e a · 't · 'n tanto en e am · 
funcionamiento de la msh ucw . 11 's al crear su Honorable ConseJO . . d d B s Aires pwnera en e pa , 

1 Municipahda e ueno ' b d 1985(nQ40 831)laControlanaGenera 0 d za de 17 de octu re e · t 
Deliberante, par r enan S J San Luis Cordoba y Formosa cuen an 
Comunal. Las Provincias de Santa Fe, an u~n, de s~s respectivos Parlamentos, 
con Defensores del Pueblo creadlos- po1r98;y1~emas las ciudades de La Plata y de 

, d 1 'mera de elias a ano · · d IE t o) 
remontan ?se a pn e Chilecito (La Rioja) y La Banda (Santiago e s er. 
Posadas, asl como las c?mu~as d . . n la institucion funcionando en su propw cuentan tambien, segun mis notlCias, co 
ambito competencial. 

roceso Argentina se encuentra pendiente 
Como conclusion de este largo p 1 . ', d 1 primer Defensor del Pueblo 

d 1 t r el proceso de e eccwn e d' 
unicamente e camp e a . 1 mplemente a lo largo de estos Ias, 1 Y Posible que me usa se co . . 

1 nacional, o que es mu , 1 . lode contar con defensores mumCipa es, con lo que definitivamente se cerrana e Clc 
provinciales y nacional. 

1 ambito del Poder Legislativo de la La Defensoria del Pueblo se cread«eln Ne . , no recibiendo instrucciones de 
1 · d 1 Congreso e a acwn, d 

N a cion»' siendo e egi o pare . , d t 1 roteger los derechos e intereses e 
ninguna a utoridad y cuya funcwn fun amen ah est y omisiones de la adminis tracion 
1 . d'viduosylacomunidadfrentealosactos, ec os 
;~~~c~ nacional», segun determina el art. 1Q de la ley. 
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Desde la perspectiva cornpetencialla nueva institucion nace con un am 1· 
d t . / b' / p 10 campo e ac uacwn, pero tarn 1en con severas restricciones. Asf el art. 16 deterrnin 

que ~~ el c~~cepto de. adrninistracion publica nacional « quedan cornprendidas 1: 
adrnm1strac~on centrahzada y descentralizada; entidades autarquicas; ernpresas del 
Estado; soc1edades del Estado; sociedades de econornfa mixta· sociedades . . . , , con 
partlCI~acwn estatal rnayoritaria; y todo otro organisrno del Estado nacional 
cua.lqmera fuere su naturaleza jurfdica, denominacion, ley especial que pudiera 
reg1rlo, o Iugar del pais donde preste sus servicios». 

, . No obstante a r~nglon seguido deja bien claro que « quedan exceptuados del 
am~Ito ~e compete_n~1a de la Defensorfa del Pueblo, el Poder Judicial, el Poder 
Legislatlvo, la :M_umCipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y los organisrnos de 
~efe_n~a :y segundad», lo que sin duda constituye un bloque de rnaterias rnuy 
s1gmf1ca t1 v ~s. Junto a ello se le reconocen al Defensor las competencias de in vestigacion 
y sugerenc1a o recornendacion, comunes a todos los Ombudsman, pero al contrario 
que a. otros Defensores de America Latina no se le reconoce legitimacion activa ante 
los tnbunales de justicia, ni iniciativa legislativa, carencias por otra parte comunes a 
otros muchos otros Ombudsman tradicionales. 

2. En cuanto a Costa Rica y dentro de este fugaz repaso a los mas 
~lernentale~- rasgos de las distintas instituciones, tambien puede afirrnarse que la 
mcorporacwn del Ombudsman a surico ordenamiento jurfdico, no ha sido el resultado 
de una de~ision in~sperada, sino la consecuencia de una experiencia previa de 
bastantes anos de ex1stencia de otras iniciativas ( vinculadas al ejecutivo) en la materia. 

En concreto un primer y timido germen se encontraba en la Ley Organica de 
la Pr?curaduria Gen:ral de la Republica de 22 de septiernbre de 1982, cuyo articulo 7Q 
conflguraba como organos de la misma dieciocho procuradores sectoriales 0 
especializados, entre los que se encontraba el de Derechos Humanos. Como es natural 
no puede considerarse esta experiencia como la existencia de un verdadero 
Or;nbudsman, dada. ~u r~gurosa dependencia de la Procuradurfa General, pero si el 
pnmer paso qu~ fac~htana todo el proceso posterior. Mas tarde, en agosto de 1985, aun 
rec~erdo el semmano que celebramos en San Jose para reflexionar sobre la posibilidad 
de mcorpora: el Defensor ~el Pueblo ala legislacion costarricense y cuales podrian de 
ser las espeCiales adaptacwnes de la figura original para hacerla util y posible en el 
contexto de las instituciones del pais. 

Con posteri~ridad se elaboro un concreto proyecto de ley, que se publico en La 
Gace~a. _el 4 de abnl de 1986 y que obtuvo dictamen afirmativo de mayorfa en la 
C~m1s10n Perrnane~te de Gobierno y Administracion en junio de 1987, aun cuando 
rna~ tar~e naufrago, no llegando ha obtener la aprobacion definitiva del Poder 
Leg1slat1vo. 

No o~s.tante es la ~ey n Q 7319 de 17 de noviembre de 1992 ( publicada en la Gaceta 
el 10 de d1c1embre) d1ctada al amparo de los dispuesto en el art.140 -3. de la 

IIDH 457 

Constitucion vigente, Ia que crea e instituye el Defensor de los Habitantes de la 
Republica, en cuanto verdadero Ombudsman nacional ~legido por l.a Asa~blea 
Legislativa, a la que queda « adscrito «, y gozando de « mdependenCia funcwnal, 
administrativa y de criteria». 

Precisamente la Consulta Legislativa resuelta el3 de julio de 1991 (Ex. nQ 275-
91) resuelve a plena satisfaccion este engarce constitucional ( puntos I Y II ) , aun 
cuando declara inconstitucionales otra serie de puntos de la ley, algunos de los cuales 
son de verdadera importancia. Asf le niega inmunidad al Defensor; .~n~la .el ~rt._12. 1 
por en tender que permite al Defensor interferir ~n.el ejercicio de la f~~c1on J_unsdiccwnal 
(manifestacion que resulta interesante provm1endo de un maXImo organa. de la 
jurisdiccion actuando como Sala de la Constitucional, pero no de u~ _Tnbunal 
Constitucional clasico y separado de la jurisdiccion ordinaria) ; o retlrandole el 
derecho a hacer comparecer a los particulares. Limitandola el acceso a los documen tos 
publicos, 0 lo que sorprende mas aun ( aunque se comprenden las ra~ones ). al d~clarar 
que al otorgarle al Defensor « la condicion de parte obliga~a en la~ m:estigacwnes a 
cargo de la Inspeccion Judicial» se infringe «la independenCia constltucwnal del Poder 

Judicial». 

De otra parte ha de reconocerse que la determinacion de las atribuciones del 
Defensor se configuran con un notable caracter de generalid~d, « la defensa de los 
derechos e intereses de los habitantes», e incluso se le encom1enda velar porque «el 
funcionamiento del sector publico» no solo respete la Constitucion , las leyes, los 
tratados y pactos suscritos por el Gobierno, sino tambien <~ l?s principio.s generales del 
derecho» y se ajuste en su actuacion «ala moral y ala justicia»,lo que sm duda par.ece 
una encomienda altamente dificultosa de instrumentar desde un punto de vista 

operativo (art.1 Q). 

Se le encomiendan de igual forma funciones didacticas en cuanto a divulgar los 
derechos de los habitantes, termino que sustituye al de ciudadanos, personas o pueblo 
al parecer porque asf se entendia que quedaban incluidos en su ambito protector los 
nacionales y los extranjeros. Queda excluido, la fiscalizacion de los act?~ entre 
particulares, asf como la investigacion de las quejas que afecten al Poder Judici~l. Las 
demas competencias propias de los ombudsman le son plenamente reconoCidas Y 

atribuidas. 

3. No podria cerrar este capitulo sin una referenda a Puerto Rico, pa~s 
caribefio que cuenta desde 1977 con un Ombudsman y que es en con~ecuenCia 
verdadero pionero en este terreno. Efectivamente el Procu~ad?r del Cmdadano 
(Ombudsman) se regulo por la Ley organica nQ 134, de 30 de JUn~o de 19_77, ~ de~~e 
entonces viene actuando en una labor constante y sumamente efectiva de fls~ahzacwn 
y control de la administracion de.~~ isla ~ a~emas de disti~tos otros orgamsmos con 
autonomia pero que prestan serviciOs pubhcos a la comumdad. 
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No obstante des de afios antes se estuvieron produciendo diversos movimientos 
en favor de la instituci6n y son conocidos los esfuerzos de ·quien fuera mas tarde 
Ombudsman Honoraria, Lcdo. Luis F. Camacho, como nos recuerda el Hon. Victor M. 
Pons Nunez, Juez del Tribunal Supremo, en su ponencia en el Primer Congreso de 
Ombudsman celebrado en San Juan en 1991. 

Esta instituci6n ha sufrido una transformaci6n de gran importancia, por 
cuanto si bien durante los diez primeros afios de su existencia estuvo vinculada al 
ejecutivo, gracias ala gestion del Licdo. R. Adolfo de Castro, que sigue siendo actual 
titular de la institucion, se consigui6 que pasase a depender del legislativo, que 
procede a su eleccion desde 1987. Desde el inicio de los afios noventa el Ombudsman 
de Puerto Rico manifesto su preocupacion sobre un tema de decisiva envergadura, no 
solo en su pais, sino tambien para todo el contexto de America Latina, y obviamente 
otros muchos pafses del mundo entero. Me refiero a los problemas que suscita el mal 
funcionamiento de la Administracion de J usticia y la dificultad de controlar y corregir 
este hecho al interferirse como muro de contencion aparentemente insalvable el 
principia de la independencia del Poder J udiciat y la excl usi6n de estas cuestiones del 
ambito de competencia del Ombudsman. A ello respondio el Congreso anteriormente 
citado, y siguiendo esa linea de preocupacion otra reunion posteriormente en ciudad 

· de Mexico en 1993. 

Con excepcion de este pun to, el Ombudsman puertorriquefio dispone de todas 
las competencias propias de un Ombudsman tradicional y es ademas su actual titular 
miembro directivo del Instituto Internacional del Ombudsman, con sede en la 
Universidad de Alberta, representando a America del Norte, desde hace varios afios, 
al igual que desde hace un afio lo estan Argentina y Guatemala, por el resto del 
Continente. 

De esta forma hemos llegado al final de estos apartados en que de una manera 
somera y puramente descriptiva he procurado adelantar algunos de los rasgos mas 
significativos de los Ombudsman hoy existentes y operando a escala nacional en el 
contexto de America Latina. 

3. Pafses que se encuentran en la fase de incorporaci6n constitucional o legal 

El proceso de paula tina extension de la institucion del Defensor del Pueblo por 
el Continente Americana, no se reduce al conjunto de los paises que he citado en el 
apartado anterior. Bien al contrario, en bastantes otros no solo se esta tratando la 
cuestion en debates academicos o propuestas legislativas, sino que incluso en algunos 
de ellos el proceso se encuentra sumamente avanzado y el que la institucion alcance 
reconocimiento explicito, puede ser cuestion de meses. 

Entre estos ultimos creo que merece destacarse el interesantisimo proceso que 
se esta produciendo en dos de ellos, en concreto Bolivia y Paraguay. 
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1. La transformaci6n politica del Paraguay, ~ondudj~~~:::~~~aqc~; :: ~~ 
. . 1 rde con el nuevo reg1men 

nuevo t:xto conshtucw~a aco las instituciones que se incorporan al mismo se 
estableCldo en aquel pal~ ~;trebl fue para mi un verdadero honor poder exponer 
encuentra la del Defensor e . ue ~y 1 C, ra de Diputados el25 de noviembre de 
en Asuncion, en la Sala de Seswnes e a t a~~ mision de Asuntos Constitucionales, 
1991, estan~ot~e endfaesleact:S~:;~~i:~::yp:~o~aade~ Defensor del Pueblo. las caractens 1cas 

. n E: incor orada al texto constitucional 
Esta institucion fue fmdal~e ~ d 19p92 y regulada en sus elementos . . . bado el 20 e JUmo e ' d 

deflmtlvamente apr_o 280 de tal forma que podemos reconocer con to a 
esenciales en los arhculos 276 a ' d . d ntidad de un verdadero Ombudsman. fidelidad las rasgos fundamentales y e 1 e 

La Constitucion lo define como un comisior:addo pdaerlac:~:t:~~~ elge~~~~d~r ~: 
. d 1 s nado para un peno o ' . 

Camara de Dlputa o~ Y e e d ', d llo se define claramente su ambito 
, . movlhdad A emas e e 1' . , d 

autonom1a e ma · d f d 1 derechos humanos la cana 1zacwn e · 1 ·b ' dole«la e ensa e os ' d' 
competenc1a 'atn uyen . , de los intereses comunitarios». Aunque nolo Ice 
reclamos populares ~ la proteccl~~mbito de competencia se reduce a inves~igar las 
expresamente se ent~er:de q~e s autoridades, ues asi se desprende de lo dlspues to 
quejascontralasadmmlstracw~eso 1 1' l'a ~specificamente se recalca que «en 

279 2 e no excepcwna a a po lC . , . 1 
del art. . ' qu , . , ·udicial ni competencia ejecutiva». Por ultimo, a 
ningun caso tendra funcwn J 'bTd d de que existan Defensores del Constituci6n prevee expresamente la ~0~1 1 1 a 
Pueblo de ambito Departamental o MumClpal. 

. de orden constitucional, el proceso de puesta 
No obstante este lmportanlte pas.o 1 encuentra totalmenteparalizado, al no · ·t ·' esca a nacwna se 

enmarcha de la mstl uc1on a b t to de Ley organica que aprobar. d d 1 Parlamento so re un ex . . 
haberse puesto e acuer o e do diversas iniciativas externas al propio lepslatlvo, 
A este respecto se han presenta . . 1 para ello tales como el proyecto del 1 t · cion constltucwna , 
al amparo de ~ au onza diciembre de 1992 L otro presentado por la 
ComW~ de Iglesias (present~do el 9 (d~ 24 d septiembre de 1993) y finalmente el 
Central Nacional de TrabaJador~s 1' e . de Derecho Social y Economfa Politica de 
elaborado por el Ce~~ro In~erdisClp m;nofir~ar en este momento que nose hayan 
la Universidad Catollca, sm que pue at . so no conozco. 
elaborado algunos mas, pero que en cua qmer ca 

. , con el objeto de colaborar a la definitiva 
Merece destacarse tamb1en qued d ceptable por todos los grupos 

elaboracion de un proyecto d~ ley a ~cua : ~ ~umanos presto su colaboracion 
politicos, el Instituto Interamencano de erec o ntados manifestando su criteria a 
Para el estudio de los diferentes pr~~~ctods lpre.se elab' orado en Asuncion el11 de 

1 · f de la M1s10n e m1smo, 
traves del exce ente m or~e . ue no rocede analizar a qui en extenso' se 
diciembre d.e 1993. En d1cho mforme, ~leza d!la institucion en que no se la conciba 
insiste por eJemplo, en cuanto a lda nlatu~ hos humanos sino tambien de control de 
solo como un organo de defensa e os erec ' 
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la Administracion Publica, en tendida en sentido amplio, es decir induyendo todos los 
organos del Estado y sus dependencias, tanto centralizadas como descentralizadas. 

Especial relevancia tiene a mi entender la recomendacion de la Mision segun 
la cual, «es necesario separar la funcion jurisdiccional en la cual no puede intervenir 
el Defensor del Pueblo, del servicio publico de la administracion de justicia, en cuyo 
caso pondra la queja en conocimiento de quien corresponda. No obstante podra 
denunciar la mala gesti6n del servicio publico judicial». Siesta recomendacion llega 
a verse plasmada en un texto legal definitivo, se habra dado un importante paso y 
sentado un precedente de primer orden en el camino de una total y eficaz proteccion 
de los derechos fundamentales de las personas, pues que duda cabe que uno de los 
principales lo constituye el derecho a una tutela judicial efectiva. 

Restaria por decir que en el Paraguay, no obstante, el Ombudsman noes una 
institucion del todo ignota. Efectivamente, a traves de la Ordenanza Municipal nQ 65, 
de 23 de agosto de 1991, la Junta Municipal de Asuncion establecio y regulo el 
funcionamiento del Defensor Vecinal, cuyo primer titular ha sido una mujer, que 
asumio sus funciones el 29 de julio de 1992. 

2. En lo que respecta a Bolivia en los ultimos afios han sido continuos los 
estudios, inicia tivas y seminarios tendientes a promocionar la insti tucion del Defensor 
del Pueblo en arden a su incorporacion al texto que definitivamente se apruebe de 
reforma constitucional. 

Estos esfuerzos, en los que ha tenido una papel preponderante el Capitulo 
Boliviano del Ombudman integrado en el Instituto Iberoamericano del Defensor del 
Pueblo, han obtenido un importante exito, por cuanto en el proyecto de futura 
constitucion que ya ha obtenido la media sancion, se contempla la creacion de esta 
institucion bajo el nombre de Defensor del Pueblo. 

Como antecedente tal vez pudieramos citar el « Proyecto de ley de procuraduria 
para la defensa del pueblo, de los derechos humanos y del patrimonio espiritual y 
material del pais y sus habitantes», elaborado como conclusion de un taller de trabajo 
que tuvo Iugar en La Paz en agosto de 1991, impulsado por el entonces Vicepresidente 
Constitucional de la Republica . 

Mas tarde tuvo Iugar tambien en La Paz, en octubre de 1991, un Seminario 
Regional sobre «Ombudsman, Democracia y Derechos Humanos», organizado por el 
Capitulo boliviano y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman y que inauguro el 
Presidente Constitucional de la Republica, Lie. Jaime Paz Zamora, donde se abordola 
situaci6n del Ombudsman en America Latina, a traves de una excelente ponencia del 
Profesor chilena Dr. Mario Quincio. 

Con posterioridad y llevando fecha de enero de 1992, el Consejo Nacional de 
Reforma y Modernizaci6n del Poder Judicial, ha elaborado un «Anteproyecto de ley 
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. ro ecto arte de vincular al Defensor con el 
del Defensor del Pueblo». Dicho antep 1 y f ltad de intervenir cuando los actos 

1 lige y le reconoce a « acu 1 · ·1 
legislativo, que e e I .d publicos de entidades estata es, ClVl es, 

. . . d utoridades y o servi ores . . , 1 E t d 
adm1mstrat1vos ea . . 'bl" las que tenga partiCipacwn e sa o, 
militares, policiales, de s~rvic~o. pu l~Oo~l~naciones referentes al cargo, que afecte_n 
vayan contra las leyes, dlsposiclo:~as o d~ la sociedad». Mas adelante le confla 
intereses 0 derechos de las pers f brecorrupcl"o'n auncuandoestablece 

· · · ' de ortunas y so ' 
competencias paramvest~?acwn . 1 d los miembros del Poder Judicial. 
la muy discutible excepcwn competencla e 

de futuro debe destacarse que tambien existe 
Al margen de estos proyectos 'B 1" . de la mano del acuerdo del 

el Ombudsman en o 1v1a, 
una re.alidad actuante para de marzo de 1992 institucionales por primera vez en 
ConseJO de Santa Cruz, que elS 1 b tambien de Defensor del Pueblo, 

, b d unicipal cone nom re , d 
este pats un Om ~ s~an m Dr Carlos Hu o Molina Saucedo, habla elabora o 
aun cuando ya en JUnlO de 1991 el . f d T Pueblo-Un Ombudsman para el 
un interesante trabajo sobre «El De ensor e 

Municipio». 

d f itivamente la nueva Constitucion, Bolivia se 
Cuando en breve se apruebe em t b" 'n la institucion del Ombudsman en 

incorpora al grupo de paise~ qdue asu;e~e ~~ ~~~islativo que lo elige, independiente 
su concepcion clasica, es deCir epen Ienb d eforza,das en materia de proteccion 

. l' · de los om u sman,r 
y con las competenCias c asica~ "bl hacia los problemas planteados por la 

~~~~~~~~oi~~~;:~::c~~e~:~:;:~~~e~:: .:aximo in teres 
. , s debemos incluir los trabajos e iniciativas 

3. En este mlsmo grupo de paised. d Chile para posibilitar tambien la 
1 'If ·nos se han suce 1 o en 1 que durante os u 1mos a f t . nal y legal del pais, sin que hasta e 

entrada de esta institucion en el orden cons 1 ~~lo 
momenta se haya obtenido un resultado posltlvo. 

. . Q indo en su ponencia del seminario de La Paz, 
Tal como nos lo descnbe el Dr. ~ , grama electoralla iniciativa 

. · A 1 · el que mcorporo a su pro 
fue el Presidente Pat~lClO y wm del Pueblo, «a fin de afianzar la seguridad del 
de establecer en Chlle un Defensor H la vigencia efectiva de un Estado de 
Estado, el respeto por los Derechos umanos y 

Derecho». 

1 P "d t constituyo el 9 de mayo de 1990 la 
Ganadas las elecciones, e resl en e 1 . forme fl"nal entregado al 

T · ' la cua en s u m ' 
Comision de Verdad y Reconc~ ~aclon, Defensor del Pueblo. Fruto directo de esta 
Presidente, recomienda la creacwn del p . d nte de la Republica de dos 
recomendaci6n fue la presentacion p~r part~ de{l r~sl 2~ de marzo de 1991 ( Mensaje 
importantes proyectos de ley. Por el pnmero e e ofs e nstitucionalsobreelPoder 

) · · · proyecto de re orma co d 
ala Camara nQ 286-63~1 se mlCia un . . or del Pueblo. A traves del seg';n. o 
Judiciat Consejo Nacwnal de la JustiCia y ?efens. . . proyecto de ley orgamca 

. del 1Q de abril de 1991 el Presidente micla un 
MensaJe, ' 
constitucional sobre el Defensor del Pueblo. 
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Me consta personalmente el inter, d. 
por sa car adelante estos proyectos pue es ~uy lir~~~o del Presidente de la Republica 
en audiencia en Santiago de Chile ens 1~~2me o IJO cu~~do tuvo a bien recibirme 
estableciendo un or den de priorid d 1 f ' pero tam bien ha de entenderse que 
los esfuerzos en un primer momen~ e~ ~ re orma de la J usticia debfa concentrar todos 
durante las conversaciones con p ol. SI tuve.la oportunidad de contrastarlo tambien 

ar amentanos de 1 · 
algunos recelos diffcilmente disimulados. ' as que no estuvieron ausentes 

4. Otros supuestos 

En el caso del Uruguay, iniciado el roceso . . , . 
ha plan tea do la oportunidad de I'nst't . p 1' de .democrabzacwn,Igualmente se 
1 I ucwna Izar la figura que 

e presente, y por los datos de que disp ( nos ocupa, pero hasta 
avanzado en un sentido que p d on?do que s?n ~~y escasos)' la cuesti6n no ha 

ue a cons1 erarse s1gmficativo. 

No quisiera de jar de citar a qui i ualm , 
exito ninguno de los diferentes i t tg ente a Panama, ~onde no han alcanzado 

. excepci6n del caso anecd6tico del~:b~d~or hacer entrar. 1~, mstituci6n en el pais, a 
creado por Ley 96-70 con troland 1 man de la Comiswn del Canal de Panama 
d . . , o so amente la porci6n del te . t . 1 , 

a mimstraci6n dependientes de la Comisi6n. rn ono y as oficinas de 

. Por su parte en Honduras por De . . 
Presidente de la Republica se , 1 D creta 20-92 de 8 de JUmo de 1992 del 
Protecci6n de los Derechos Hum creo ~ b' espacho del Comisionado Nacion;l de 

anos, Sl Ien como es obvi d 
como un Ombudsman tradicional. o no pue e considerarsele 

En el caso venezolano,la situaci6n es much , . 
aceptado nunca la posibilidad de ex· t . d o mas clara y radical, al no haberse 
G Is en Cia e un Om bud , 

eneral, cuyo titular es elegido por el Parlam ~man en e~e pais. La Fiscalia 
plenamente las funciones de 0 b d ento, manhene la tesis de que cumple 
instituciones yen consecuenc· ~ u sman, por lo que noes necesario duplicar las 

. Ia s1empre se ha opuest 1 . . . . 
sentido, con notable exito Ob . d . o a cua qUier InlCiativa en ese 
mantener la tesis de que debev~~ esl ~~~r. que resulta de todo punto respetable el 
defender los derechos human r e Inisterio .Publico el unico que se ocupe de 
· , . os, pero otra cosa d1stint 

cientlficamente tal criteri·o de 1 't' . a es que se pretenda J'ustificar 
eg1 1ma oportumd d r · · 

democratico, son dos instituciones b' d' . a po Itlca, pues en todo el mundo 
1en Istmtas que cu 1 f . que se complementan y q ' mp en unc1ones diferentes 

ue en consecuencia d · . ' perfectamente. pue en conv1v1r y conviven 
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IV. Consideraciones finales 

Tras todo lo someramente expuesto anteriormente, serfa pretencioso por mi 
parte in ten tar articular aqui unas conclusiones suficientemente fundadas. Por ella me 
limitare a adelantar algunas consideraciones de caracter abierto y con el solo objeto de 
dejar constancia de algunos puntas que me parecen importantes como resumen de lo 
que pudh~ramos considerar como rasgos esenciales de un Omdudsman de nuestros 
dias. 

1. El Primero de ellos serf a sin duda el dejar clara que para poder considerar 
la existencia de un autentico Ombudsman o defensor del Pueblo, es necesario que esta 
instituci6n se desenvuelva en una democracia real, a ser posible con una neta 
vinculacion al Poder Legislative, que lo elija, revoque en su caso y al que remita sus 
Informes. En todo caso debe garantizarsele un estatus de absoluta independencia. 

2. Me parece esencial que hoy en dia los Ombudsman afronten la necesidad 
de admitir e investigar quejas no solo por el mal funcionamiento ordinaria de las 
administraciones publicas, sino tambien muy especialmente con motivo de 
vulneraciones de derechos fundamentales de las personas y de los derechos humanos 
en general. 

Este punta que puede ser de especial relevancia en el contexto de America 
Latina, y de hecho es el sustrato que da verdadero sentido a su actual existencia, 
tam bien lo es en paises ricos, poderosos y de gran tradici6n democratica, pues hoy en 
dia somos testigos de como cada vez con mayor asiduidad en estas sociedades se 
cometen atropellos y vulneraciones de los derechos humanos, con preocupante 
frecuencia. El ejemplo de los procesos migratorios masivos de poblaci6n y el trato a los 
emigrantes econ6micos o refugiados politicos en los paises de Europa, por solo citar 
una realidad que me es mas cercana, deben hacernos reflexionar, ver la realidad y no 
caer en la hipocresia de solo destacar lo que ocurre lejos de nuestras fronteras. 

3. En ese conjunto de administraciones sujetas al control del Defensor del 
Pueblo, no deben admitirse excepciones. Siendo una instituci6n que es comisionado 
del Parlamento, actua con el respaldo de la voluntad popular. Respetando la 
independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de su funci6n estrictamente 
jurisdiccional, no debe impedirse que el Defensor del Pueblo fiscalice el buen 
funcionamiento de la oficina judicial y sus servidores, es decir del servicio publico 
esencial de la administraci6n de la justicia. 

4. Me parece igualmente importante que se tengan en cuenta los peligros 
que entraf\a el potenciar un proceso de sectorializaci6n institucional. El Defensor del 
Pueblo debe ser ante todo una instituci6n prioritariamente de caracter nacional, 
constitucionalizada para mejor protegerla y con competencias sobre todos los sectores 
de la actividad publica en relaci6n con los ciudadanos. 
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Fomentar la proliferaci6n de Defensore . 
duda caer en la trampa de la division l . f s ~ectona~es o especializados, es sin 
corto plazo ante los ojos de la poblaci6~ pa 1nell1caCiab~ pos~blemente el desprestigio a 

b d 
· ore otam 1enp1ensoquen h f 1 

om u sman especializados para la J t. . . d o ace a ta crear 
del Pueblo nacional elegido por el p~~l~:~~~~~ arle estas competencias al Defensor 

5. Me parece igualment · del Pueblo no se le 11.m1'te 1 e 1mporta.nte que en America Latina el Defensor 
a competenCia al ' b · t d 1 

recomendaciones o los Informes al Parlamen am 1 o . , e as sugerencias, las 
que deben estar reforzados con el . ~o que, pareCiendome esenciales, creo 
recurrir ante los tribunales en ersec~c.~no~1m1ento de una cierta legitimaci6n para 
plan tear la inconstitucion~lid~d de dec::r:i~~~nductas delicti vas oincluso pudiendo 
fundamentales de las personas. as normas que vulneren los derechos 

Por el contrario, si la naturaleza d d .. 
ejecutivo ni judicial, me parece innecesario a:ttcu~ e:1siOnes. son s~lo de caracter no u arnmguna mstanCia para recurrirlas. 

6. Con independencia del trat . . 
individuales, me parece sumamente im t am1ento del conJunto de los casos 

0 de vista que a lo largo de las 1·n t' P?r ante que el Defensor del Pueblo no pierda 
ves 1gacwnes que realice p d . 

acumula una experiencia que 1 d . or enunCias ode oficio, 
determinadas normas a sugeri: pue e dc~nduCir a proponer la modificaci6n de 
. 

1 
' que se 1cten otras para cub · ' 1 

s1mp emente para que autor'd d f . . nr vacws egales 
0 

. 1 a es, uncwnanos e inclu . . 
neces1dad de interpretar las vigent . so JUeces cons1deren la 

1 d 
es, m1entras nose modifiq d 

a os erechos fundamentales y libert d 'bl' uen, e manera acorde 
o en las Declaraciones y tratados int a es ~u 1lcas proclamadas en las Constituciones 

ernacwna es sobre la materia. 

Esta labor impulsora de la modificaci6n . . 
normative de un pais en busc d l'd o perfeccwnamtento del marco 
Derecho, me parece esencial. a e conso 1 ar el Estado Democratico y Social de 

7. Asfmismoenelconjuntodesuactiv'd d 
Pueblo tiene que tener especialmente resen 1 1 a , me p~rece q~e el Defensor del 
o marginados; o aquellos otros !e or tes os sect~res soc1ales ~~s des~avorecidos 
culturales y etnicas, poseen un patri~onfo r su~ propias caractensticas lmgii:isticas, 
y salvaguardado, como todo derecho de la op~oco_mopueblo,que~ebes:rprotegido 
como derecho ala diferencia y ala pr . 'dmm?dna ante la mayona o simplemente 

op1a 1 enti ad. 

Conectando con esta misma idea me . . 
regulan la figura del Procurador o l D f parece po.sihvo que no pocas leyes que 
Latina,le encomiendan una concre~a lae ensor ~n el.~onJunto de los paises de America 
y del contenido de los derechos h borde d1fu~wn de los valores de la democracia 
protecci6n. umanos, as1 como la forma de reclamar su 
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8.- Finalmente me parece que debe procurarse centrar la instituci6n en sus 
verdaderos objetivos sin desbordarla. Me refiero a que me parece un error pretender 
atribuirle al Defensor del Pueblo competencia para conocer de las quejas de particulares 
contra particulares. El Defensor debe centrarse en controlar el funcionamiento de las 
administraciones, los funcionarios y servidores publicos en general,lo que ya es de por 
si una enorme tarea, sin desvirtuarse pretendiendo abarcar campos propios de la 

actuaci6n judicial. 

Por ello y en buena 16gica debe reivindicarse la competencia para fiscalizar la 
diligencia y buen funcionamiento de la justicia, pero no para sustituirla. Lo contrario 
puede ser una trampa para paralizar a la instituci6n por exceso de competencias y 

agobio de trabajo que conduzca a su descredito. 

9. Finalmente planteare la necesidad de que se valore y considere que las 
Defensorias del Pueblo o las Procuradurias de Derechos Humanos puedan llegar a ser 
el ca uce pues estan legitimadas para acudir ante la Comisi6n o la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, para el mejor cumplimiento de sus funciones de defensa de los 

derechos humanos. 

10. Todas estas reflecciones me llevan a una ultima: El Defensor del Pueblo 
ha demostrado su capacidad de adaptaci6n pero tal vez seria oportuno que de este I 
TALLER DE DEFENSORES Y PROCURADORES DE DERECHOS HUMANOS EN 
AMERICA LATINA saliesen definidos los rasgos esenciales e irrenunciables de estas 
instituciones en America Latina, como simbolo de verdadera democracia comprometida 
en la defensa de los derechos humanos y la consolidaci6n del estado de derecho. 

A buen seguro que pueden formularse otras muchas sugerencias y reflexiones 
sobre la materia y quienes me escuchan podrian aportar interesantisimas iniciativas 
al respecto. Si ello es asi me doy por satisfecho pues el objeto de estas lineas no era 
dogmatizar sino reflexionar en voz alta y colaborar a un proceso comun de entusiasta 
impulso de una instituci6n universal, que ha demostrado que se ada pta a todo sistema 
juridico, politico democratico, y cultural sin otras consecuencias que el seguir 
enriqueciendo aquel rnodelo original de hace ya casi dos siglos. 
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Humanos es una entidad internacional 
aut6noma, de naturaleza academica, 
con capacidad y personalidad jurfdicas 
plenas, internacionales e internas, publicas 
y privadas, que son necesarias para Ia 
ensenanza, investigaci6n y promoci6n de 
los derechos humanos y de todas las disci
plinas a ellos relativas. 

El IIDH basa su acci6n en los principios de 
Ia democracia representativa, el Estado 
de Derecho, el pluralismo ideol6gico, el 
respeto de los derechos y libertades fun
damentales, sin discriminaci6n alguna, afir
mando Ia idea de que sin derechos huma
nos no puede existir democracia y sin de
mocracia no puede haber vigencia efecti
va de los derechos humanos. 

Jurfdicamente fue creado en 1980, por un 

convenio celebrado entre Ia Corfe Inter-. 
americana de Derechos Humanos y el Go
bierno de Costa Rica, fijando Ia sede del 
Institute en San Jose, Costa Rica. 

' . 
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