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lNTRODUCCION 

Este trabajo versa sobre la situac16n de los derechos humanos -

durante el periodo de gobierno del presidente norteamericano James -

Carter y de sus planes a seguir en lo que a ellos se refiere. 

Los objetivos que guiaron esta investigaci6n fueron: demostrar, 

Por un ledo, que los Derechos del HOlllbre sólo existen de derecho pe

ro no de hecho y por el otro, intentar el esclarecimiento de los lllO

tivos de la pol1tlca seguida por el gobierno norteamericano y en es

pecial en los casos de los paises de Latinoam~rica. Por ello, hetlllOs 

rese~ado brevemente el periodo comprendido entre los gobiernos de 

Kennedy y Ford, para ubicar la realidad de Am6rica Latina y la pol1-

tica seguida por Estados Unidos durante ese tiempo, en lo que a der.! 

chos humanos se refiere. 

Lo referente a la Campana Presidencial de James Carter ha sido 

6t11 para mostrar que en realidad fue m1nimo el interAs de este go -

bernante hacia las naciones latinoamericanas. 

La cuest16n de los 0erechos del HOllbre es analizada para poder 

encontnar su origen l descubrir que hay •uchas variantes de los mis-

aaos. 

En este sentido recurrimos a un breve an&lisis del c6•o y por 

que surgen estos derechos en la Apoca actual para plantear el caso -

especifico de la Argentina, a guisa de ejemplo de una realidad de d,!. 

chos derechos y en especial en el 'rea de los pa!ses ubicados al Sur 

de la frontera de los Estados Unidos. 
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Por Oltlmo, podemos observar que a pesar de que estos Qerechos 

del Hombre ne encuentran inscritos en documento3 internacionalmente 

reconocidos, de una forma u otra est~n muy lejos de ser cumplidos. 

Existen de por medio intereses econ6micos y politicos que impiden 9 

su plena realizac16n, de all! que la lucha por una justicia social 

y econ6mica sea aniquilada a cualquier precio. 
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ANTECEDENTES 

1) KENNEDY (1960-1963) 

En 1961, se vislumbra para Am~rica Latina una nueva perspecti

va, con la llegada de John F. Kennedy a la presidencia de los Esta

dos Unidos de Norteam~rica, quien, en su discurso de inauguraci6n -

anunci6 "una pacifica revoluci6n de esperanza" para las Rel>t\blicas 

que se encontraban al sur de la frontera estadounidense, proponien

do "convertir nuestras buenas palabras en buenos hechos" a fin de -

que sus hombres y gobiernos estuviesen en dispos1ci6n de arrojar l~ 

jos las cadenas de la pobreza; simultáneamente se hacia una seria -

advertencia en el sentido de que "este Hemisferio intenta seguir 

siendo el duel'io de su propia caaa". (1) 

Por primera vez en varios aftos, Am~rica Latina aparec1a en el 

Area de inter6s pol1tico, econ6mico y social de los Estados Unidos. 

Surgi6 as! la denominada Alianza Para el Progreso (ALPRO), en la 

que se establec1a un sistema de cooperac16n entre los gobiernos lb,! 

roamericanos y el gobierno de los Estados Unidos para que proporci,2 

nara los equipos t6cnicos necesarios. Sus objetivos b6sicos cons1s

t1an en crear nuevas fuentes de riqueza, ampliar los horizontes de 

distribuc16n a trav~s del trabajo, incrementar los indices educat,! 

vos, exigiendo la colaborac16n internacional para que con ello se 

beneficiaran todos los paises con nuevas aperturas de riqueza y de 

d1stribuci6n de la misma, lo que supon1a un crecimiento de los gr.!:!, 

pos medios, factores esenciales de estabilidad social y pol!tica, 

creando finalmente una nueva estructura para los pueblos latinoa•_!. 
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r.icanos, ya que la explosi6n demogr&fica y el lento ritmo de desa

rrollo exig1an un programa que procurase una reforma estructural y 

t~nica. 

En este programa pueden obs~rvarse dos cosas principales: 

a) Una coincidencia con los programas elaborados por partidos 

latinoamericanos de tipo nacionalista y democrAtico, repr,!_ 

sentativos de la aparic16n de nuevos movimientos, 

b) Una or1entaci6n nueva de la politica econ6Mica exterior de 

los Estados Unidos con respecto a los anteriores sistemas. 

Este programa destinaba 20,000 millones de d6lares en 1nver -

siones pOblicas y privadas durante la d~cada de loa sesenta, or1e.n 

tados a eliminar el hamllJre, craar educac16n para todos y elevar el 

nivel de las fa•ilias latinoamericanas. En este programa de ayuda 

debe "la libertad politica acoMpaftar al progreso material y 91 

pr09reso econ6mico y politice debe ir acompanado de la transforra.!. 

ci6n politica".(2) Sin embargo en opin16n de Harvey s. Pserfoff la 

estimada cooperac16n de los Estados Unidos en dos billones• de d! 

lares al ano nunca se lleg6 a realizar e incluso se piensa que e!. 

tas cifras eran auy vagas. Lo 6n1co cierto fue que s61o un bill6n 

de d61ares para el siguiente ano de la creac16n de la ALPRO fue -

·aceptado por los altos oficiales del pa1s norteamericano. As1 pues 

no debe ser sorpresa que dicha asiatencia se haya 11.llitado a s6lo 

un b1116n de d6lares. 

A Mediados de 1961 s61o Haitl, Nicaragua y Paraguay, de los 

dem6s paises latinoamericanos, tenian un gobierno militar dictato

rial; todos los dem!s gobiernos militares hab1an sido depuestos 

• o sean 20 000 millones de d6lares.- Sistema AJl'lericano. 



5 

por gobiernos civilistas. Pero apenas ocho meses despu~s de haber

se firmado la carta de la ALPRO, los planes y programas empezaron 

a sufrir resquebrajamientos. Las intervenciones militares se suce

dieron um• a una, como una reacción en cadena. 

El primer derrocamiento se suced16 en Argentina, le siguieron 

Guatemala, RepOblica Dominicana, Honduras, Brasil, Bolivia y Per6. 

El resurgimiento de los gobiernos militares en América La~ina 

fue interpretado por Washington como un definido contraste de la 

Alianza Para el Progreso, por lo que de cierta manera cerraba el -

camino hacia la transformaci6n social y lo que es peor, hacia te 

mer que las ~asas cada vez más oprimidas, se sintiesen atraldas 

por el movimiento de justicia social que presentaba Cuba, es decir, 

la revoluci6n violenta del comunismo.De all1 que la actitud norte!. 

mericana representada por Kennedy, se manifestara con una rudeza -

extrema hacia los gobiernos que llegaban al poder mediante la fue!. 

za. 

La ALPRO fue para los militares como un aumento de la inesta

bilidad polltica y de la desintegraci6n social; por ello la 1nter

venci6n militar se d& por el azuzamiento de la minor!a poseedora -

de riquezas y propiedades, que se encontraba supuestamente amenaz!. 

da por las proyectadas reformas, por los partidos pol!ticos de OP.2, 

sici6n que apelaban a toda clase de recursos para desacreditar al 

gobierno, o por el exhorto a los Militares a cumplir su deber y 

salvar a la patria de las manos de un gobierno supuestamente irre.!!, 

pensable. 
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La f6rmula para justificar los golpes ante Washington, el ce

lador de la democracia en el Continente, era sencilla: crear acus.! 

c1ones de infiltrac16n comunist5 y de desgobierno y más tarde pro

meter elecciones en un tiempo razonablee 

En general, el gobierno de Kennedy realiz6 muy pocos logros -

en la promoci6n de la democracia en Aml!rica Latina, ya que en lu· ,_ 

gar de aumentar los gobiernos democr!ticos, ~ston tendieron a su -

desaparici6n y se increment6 el Militarismo. 

John Moors Cabot, embajador de Estados Unidos en Brasil, dijo: 

"Cada vez que oigo a alguien achacar los problemas de Am~rica Lati

na a Estados Unidos, me desc011pongo de ira.Por supuesto que he ten.!, 

do mis discrepancias y desilusiones con algunRB dP. las cosas que h,!. 

mos hecho. 'Pero el mal no radica principalmente en los Estados Uni

dos, radica en Am~rica Latina. La fuente del problema es que los l,!. 

tinoamericanos pudientes no quieren darse cuenta de que sus tieiapos 

han pasado. El ego!smo y la ceguera de las oligarquias de estos pa! 

ses son la causa de la gestaci6n de la tormenta" (3). 

La polltica de Kennedy debe de ser vinculada a la nueva orien

taci6n que dieron a las relaciones militares y cuyas caracter1st1 -

cas se conservaron a lo largo de loe anos sesenta por sus sucesores 

Johnson y Nixon. 

2) JOHNSON (1964-1967) 

Cuando Johnson, en tr!gicas circunstancias, asumi6 el poder en 
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noviembre 22 de 1963, declar6 a los Estados Unidos como un pa!s 

amante de la paz, democr!tico, anti-iMperialista e interesado en -

dar al mundo los beneficios obtenidos en dicha sociedad. Sin eraba! 

go el problama de Vietnam lo perjudic6 ya que present6 a los Esta· 

dos Unidos CO!l}O un defensor de sus interses dom~sticos e interna . 

cionales tanto por pet1ci6n de sus pueblos amigos, cOllllo por amena· 

zas directas en forma de violencia, contención y represi6n de fue_ 

zas agreuivas. 

El Presidente Lyndon B.Johnson lo explicaba as1: "La revolu 

ci6n en un pala es un asunto do~istico eon una excepci6n. Se con 

vierte en un asunto que llama a la acci6n heaisf6rica s6lo cuando 

el prop6sito de dicha revoluci6n es el establecimiento de una die 

tadura comunista.ffuestra meta consiste en ayudar a impedir la for · 

maci6n de otro Estado Comunista en este Hemisferio". (4) 

En su mensaje al Estado de la Un16n, el 4 de enero de 1965, 

declar6 con respecto a Am6rica Latina: "SerA el prop6s1to de este 

gobierno fortalecer esos vlnculos (de inter~s y afecto). Juntos -

c0111partiaos y crear.sos el destino del Nuevo Mundo. Espero hacer ~

una visita'a Am6r1ca Latina el al'\o pr6ximo y acrecentare'constan

temente nuestro c011promiso con la Alianza Para el Progreso cocao -

instrumento de nuestra guerra contra la pobreza y la injusticia 

en el he111isferio" (5). 

El 10 de abril de 19ó6, el Presidente de Argentina, Arturo -

lllla, propuso una Reuni6n Cumbre de Presidentes de las RepGbli -

cas Allericanas con el fin de revitalizar a la ALPRO. Johnson, ex

tendiendo la polltica de Kennedy~ asisti6 a la Reun16n Cumbre efe_i 
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tuada en Punta del Este, Uruguay, del 12 al 14 de abril de 1967, -

en la que se pretend!a crear un Mercado coa6n Latinoamericano.En -

esta reuni6n el Presidente Johnson fir1116 la Dechrac16n de Punta -

del Este por medio de la cual, los Estados Unidos se compromet1an 

a dar su apoyo monetario y moral al desarrollo de este mercomOn 1!, 

tinoamer !cano. 

Sin embargo, "la aanifiesta ineptitud de Johnson en la prese!!, 

taci6n de la posic16n y metas norteamericanas, en cuanto el an&li•: 

sis de los mismos, ee convirti6, no ya en retórica partidista, si

no en un problema serio para amplios sectores del pueblo norteame

ricano y del mundo en general.Hasta el final trataron de proaover 

el Imperio y de luchar por ~l como si no existiese" (6). 

3) NIXOH (1968-1971) y (1972-1974) 

Durante el prilller gobierno de Nixon y el segundo incompleto, 

Am6r1ca Latina estuvo relegada en la mira de loa Estados Unidos;
dos proble111as atonnentaban a la Casa Blanca: 

a) El de la guerra de Vietnam 

b) La amenaza del avance comunista en el Mundo Europeo. 

Ante esta situaci6n, los objetivos presentados por el Infor

me Rockefeller a Nixon quedaron s6lo en objetivos y nunca se lle

varon a cabo. Incluso lleg6 a existir una seria diferencia entre 

el Primer Mandatario norteamericano y el Congreso, sobre la cues

t16n de ventas de armas para diversos paises a Am'rica Latina en 

la cual, el Ejecutivo sustentaba que esta venta implicaba la p6r

dida de un mercado importante de exportación en un momento en que 
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la balanza de pagos ten1a serias dificultades, tambi~n se veia una 

posible pérdida de influencia en la zona latinoamericana, ya que -

algunos paises europeos e incluso la Uni6n Sovi~tica podr1an ven -

der sus armas alli. 

"La pol!tica de incrementar la venta de arma111entos a nivel 

aundial seguida tanto por las ad~inistraciones de Nixon como de -

Ford, se insertaba como componente fundamental de la llamada Doc -

trina Nixon que pone particular ~nfasis en la responsabilidad de -

cada naci6n de garantizar su propia seguridad. A partir de los anos 

setenta, la principal tendencia fue la elevaci6n de las ventas de 

armas, mientras que los programas de asistencia militar disminuye

ron notablemente",7). 

(En) "Am~rica Latina, a pesar de que se trata de la regi6n de 

menor conflicto, las importaciones de armas se elevaron (en d6la -

res de 1971) de 196.3 millones en 1963 a 450 millones en 1973, lo 

que representa un crecimiento porcentual de 25.83% anual" (8). 

Debemos agregar que en general el Presidente Nixon adopt6 una 

polltica de enfrentamiento con los manifestantes contrarios a la -

guerra y con los •ilitantes negros, fren6 el proceso de integra 

ci6n racial en las escuelas norteaMericanas y atac6 duramente a 

los beneficiarios del seguro de desempleo y ayuda social. 

El asunto de las violaciones a los derechos humanos en Améri

ca Latina nunca fue discutido directamente por el Presidente Ri 

chard Nixon. El vocero en estos.asuntos fue Henry Kissinger.Es 
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importante se~alar esto ya que cuando Nixon llegaba a hacer parti

cular ~nfasis en el asunto de los derechos humanos, lo hacia enf...0. 

tizando su inter~s en los asuntos relacionados con la estabilidad 

de las relaciones de cooperaci6n. 

Nixon fu& reelecto por una gran •ayoria en 1972. ("La llaaada 

Doctrina Nixon exig!a m6s autoayuda de quienes reclamaban la ayuda 

americana. 'Ayudaremos alli donde !aporte y responda a nuestros 1,!l 

tereses•. Con ello Nixon no pretend1a en absoluto inaugurar una P.2. 

l!tica exterior pasiva. su comportamiento ante Chile, por ejemplo, 

detnostr6 que s61o pensaba en medios y caminos indirectos.SegGn de

claraciones del Director de la CIA, William Colby, "La ad~inistra

ci6n Nixon puso a su dioposic16n ocho millones de d6lares para mi

nar el ~xito pol1t1co del reformista y Presidente chileno Salvador 

Allende. Para forzar a la 1ndemnizaci6n a la multinacional Intern!. 

tional Telephone and Telegraph Company por la expropiaci6n de que 

hab1a sido objeto en Chile, el gobierno de Nixon intervino también 

en los gre•ios internacionales para que le fuese negada al gobier

no de Allende toda ayuda financiera") (9). 

Cuando el 17 de junio de 1972 se 1nform6 que se hab!a cometi

do un robo en el edificio Watergate de Washington, esto se conv1r

t16 en la historia pol1tica norteamericana en "el escAndalo Water

gate". El Presidente Nixon hab1a sometido a escucha clandestina a 

varios funcionarios y miembros del partido opositor, el De~6c:rata. 

Sin embargo al ser descubierto sal16 del poder sin terminar su P.! 

r!odo, asumiendo el cargo el entonces Vicepresidente Gerald Ford~ 

Durante el periodo de Nixon, el Secretario de Estado, Henry -
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Kissinger inici6 el llamado "'Nuevo DiSlogo", buscando a trav6s de -

ello una respuesta a la crisis de energ~ticos. En el transcurso del 

tiempo se eliminaron de Arn~rica Latina los gobiernos nacionalistas 

de Torres y de Allende, se destruy6 la democracia en Uruguay y se -

fortaleci6 el anticomunismo en Arn6rica Latina, para asegurarse as!'" 

el abastecimiento de petr6leo, en el periodo critico denominado -

"crisis energl!tica", sin importarle para nada la situaci6n de Lat! 

noam6rica, los gobiernos de facto y su fuerza represiva.Esta misma 

situación continuar!a durante la corta administraci6n Ford. 

4) FORO (1975-1976) 

Durante su breve mandato se enfrent6 a varios y diversos pro -

blemas entre los que pode•os destacar en primer lugar, el de la cr!, 

nis de identidad, en la cual el Presidente se qued6 sin la confian

za de su pueblo, el pa1s 1116s importante del raundo. Otro problerna 

fue la guerra de Angola con la intervenc16n de Cuba y el apasionado 

tema que divid16 a la opini6n p6blica con respecto al Canal de Pan.!. .,,. 

A mediados de 1975, la admin1straci6n Ford inic16 un cambio en 

la importancia de los derechos humanos en la pol1t1ca extt,rior de -

los Estados Unidos.Una vez m!s el vocero principal de la ad~inistr.!_ 

c16n fue Henry Kissinger.sin embargo podemos notar un cambio suba -

tancial en el Kissinger de los anos de Nixon y el Kissinger de los 

años de Ford, a trav~s de sus declaraciones dadas en junio de 1976 

donde dijo que "una de las tareas m6s imperativas de nuestro tiempo 

y una a la cual llamamos para la acci6n concertada de todas las 
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gentes y naciones responsables, es la necesidad de proteger y ex -
• 

tender los derechos fundamentales de la humanidad" (10). Unos a~os 

antes hab1a dicho que si las violaciones a los derechos humanos no 

eran muy ofensivas a los Eutados Unidos, ~stos seguirían trabajan

do en esos paises con el fin de incrementar su influencia de lo -

contrarioevitar!an negociar con ellos.Curiosamente cuando estas d.!, 

claraciones fueron hechas corria el aHo de 1973 y las violaciones 

a los derechos humanos alcanzaron su nivel m6s alto en muchos pai

ses aliados a los E3tados Unidos: Chile, Indonesia, Filipinas, Co

rea del Sur, Uruguay. Y aunque Kissinger abog6 por la protecci6n de 

los derechos humanos no dese6 de manera alguna distraer la siempre 

tradicional politica norteamericana sobre la protecci6n a los int~ 

reses de seguridad nacional. 

Loa ocho años transcurridos entre los gobiernos de Nixon y -

Ford con Henry Kissinger, dejaron al pais norteamericano dividido 

internamente y aislado del exterior. En general la administraci6n 

republicana 109r6 muy poco en las relaciones de Estados Unidos con 

Am~rica Latina. Los dea6cratas se dieron cabal cuenta de ello a i,!l 

cluso taabi~n los republicanos: las relaciones con Am6rica Latina 

se hablan deteriorado •ucho. 

Entre las razones del deterioro de estas relaciones podemos -

citar las siguientes: 

1) Una gran indiferencia hacia los paises latinoamericanos ha.! 

ta el surgimiento de la crisis ener96tica (el embargo pe -

trolero por parte de los paises miembros de la OPEP), moaie.u 

to en que los Estados Unidos redescubren a Am6rica Latina • 

. ~· 
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2) lA 1ntervenc16n militar en RepOblica Dominicana. 

3) Le reducci6n de laayuda econ6eica a Por6 por la nacional! -

zac16n de la empresa norteamericana IPC y la Cerro de Paseo 

Mining Company. 

Durante los cincuenta hasta mediados de los setenta, los dere

chos humanos fueron un tema olvidado en la pol!tica exterior norte,! 

mericana; en realidad Kennedy levant6 el basti6n de la "libert~d" -

promovida a través de la ALPRO, analizando caso por caso a los po!

ses latinoamericanos con el 6nlco fin de evitar que se propagase el 

comunismo en el §rea y no coao todos piensan pera promover la demo

cracia. Por su parte Johnson, Nixon y Ford se avocaron a actuar de 

una manera más concreta incrementando el militarismo y su interven

ci6n armada en casos en los que se requer!a su participaci6n. En 

1975 este esquema fue cambiado por Carter hacia el respeto a los O!_ 

rechos Humanos. 
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CARTER EN LA PRESIDENCIA Y SU ~OLITICA HACIA 

AME:RICA LATINA 

1) SU CAMPAÑA POLITICA Y LAS ELECCIONES DE 1976. 

En 1976 se abrieron lns puertas para las pr6ximas campanas e

lectorales en los Estados Unidos.Sin embargo, con la situaci6n re.!, 

nante en el pab a causa del esc&ndalo de lt.'atergate y la pllrdida -

de confianza en el Ejecutivo por parte del pueblo, era realment~ -

dificil que los republicanos dieran batalla al partido dem6crata, 

al cual pertenecia un oscuro sudista, tan desconocido, que nadie -

osaba creer llegarla a le presidencia, James carter. 

Sin embargo, Carter supo aprovechar para si la crisis interna 

del pais y se levant6 en campa~a para obtener primero la nominaci6n 

general de los votos de las elecciones prlmarias, para más tarde -

ser confirmado por el Congreso en la Presidencia. 

Durante su campaña rescat6 para s1 la utilidad del tema de -

los Derechos Humanos. 

En su discurso, anunciando su c?.ndidatura para la nominaci6n 

presidencial por el Partido Dem6crata, hizo hincapi~ en la grande

za de su pa1s, aseguraba que la "~poca de 1ntervenci6n de Estados 

Unidos en tOdos los problemas del mundo ha tenninado. Pero no pod,!t 

•os refugiarnos en el aislacionismo. Deben fortalecerse los lazos 

de amistad y colaboraci6n con nuestros amigos y vecinos.Debemos -

descubrir nuestros intereses comunes y fomentarlos. Nuestro obj~ 

t1vo deber!a ser la eliminaci6n de los arsenales nucleares de to-
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das las naciones" (11). 

Mientras en este discurso aseguraba lo grande que es su pa1s 

y la forma en que ~l buscarla la paz con el resto de los paises -

del mundo, en su discurso de aceptaci6n a la nominaci6n del Part.! 

do Dem6crata para la presidencia, presentado el 15 de julio de 

1976, declar6 que "La primera responsabilidad de un Presidente, 

la primera entre todas, es garantizar la seguridad de nuEstra na

ci6n; garant!a de seguridad ante la amenaza del ataque o del cha!!. 

taje exitosos y capacidad para mantener la paz junto con nuestros 

aliados. Pero paz no es la mera ausencia de guerra.Paz es la ac -

ci6n para extirpar el terrorismo internacional.Paz es el esfuerzo 

continuado para preservar los derechos humanos. El nacimiento da 

esta naci6n abri6 un nuevo capitulo en la historia de la humani 

dad. Nuestra nac16n fue la primera que se consagr6 claramente a -

principios 11<>rales y f 1los6ficos b'sicos, a saber: que todas las 

persona• han sido creadas iguales y dotadas de derechos inaliena

"1.ea a la vida, la libertad y a la básqueda de la felicidad, y -

que el poder del gobierno deriva del consenso de los gobernados" 

(12). 

Esto lo refuerza con su discurso frente a la C~mara Norteam,!l 

ricana de Comercio, en Tokio, Jap6np el 28 de mayo de 1975 donde 

afirma que: "Nuestra po11tica exterior debe reflejar nuevamente -

los ideales bAsicos de nuestro pueblo y de nuestra nac16n. Debe~os 

reafirmar nuestro inter~s vital por los derechos humanos y por 

las preocupaciones humanitarias y brindar a la comunidad mundial 

•. 



16 

un liderazgo esclarecido. El pueblo de los Estados Unidos quiere -

que s~ confie en ~l y que se le respete y por consiguiente estamos 

determinados a ser merecedores de confianza y respetuosos con los 

dem~s" (13). 

Adem!s, ante el Consejo para las Relaciones Internacionales -

de Chicago, celebrado el 15 de marzo de 1976, dijo: "Es obviamente 

antinorteamericano interferir los procesos politicos libres de otra 

naci6n. Es tambi~n antinorteamericano propiciar homicidios en otros 

paises en ~poca de paz" (14). 

Hay otros paises que violan los derechos humanos de una mane

ra u otra, mediante la tortura, la persecusi6n politica y la dis -

criminaci6n racial o religiosa. " ••• el objetivo que nos han desig• 

nado: obtener informaci6n ••• Es de vida o muerte. O los destruimos 

o nos destruyen ••• Pero ••• tengo que hacerte hablar. Porque s6lo -

as1:me sentir~ bien ante mi mujer y mis hijos.S6lo me sent1r6 bie~ 

si cumpl1 con ~i funci6n, si alcanzo mi objetivo. Porque de lo con 

tario seré efectivamente un cruel, un s&dico, un inhumano, porque 

habr~ ordenado que te torturen para nada, y eso si es una porque -

ria que no soporto" (15). 

"El papel de los Estados Unidos en el mundo est! cambiando, -

durante ª"ºs fui111os la Onica naci6n Ubre con la capacidad militar 

necesaria para asegurar la paz y los recursos, para asegurar la e.! 

tabilidad econ6mica mundial" (16). 

"Pero también dispusimos del poder parR hacer o deshacer 90 -

biernos inyectando h&bilmente dinero o armas, y algun~s veces 
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empleamos este poder de maneras que son menos rec0111endables. Hoy -

el mundo es diferente" (17). 

"Hay ciertos principios bhicos que a rd juicio, deben guiar 

todo lo que hagamos en otros paises en nombre de los Estados Uni -

dos de Amédca" (18). 

"Nuestra pol!tica hacia los paises en desarrollo tambi6n nee,!t 

sita de una revis16n.Durante muchos años los hemos ignorado o los 

hemos tratado como si fueran peones en el tablero de ajedrez de 

las grandes potencias.Ambas actitudes fueron profundamente ofensi

vas para esos pueblos.La actitud de desconsideraci6n y de falta de 

respeto hacia las naciones en deaar~ollo del mundo se basa, en pa.r_ 

te, en un sentimiento de superioridad frente a los demás, una for

ma de racismo. Y esto es incoaipatible con el car!cter del pueblo -

de los Estados Unidos" (19). 

"No hay duda de que tanto Africa coso América Latina han sido 

ignorados desde las presidencias de John ~ennedy y Lyndon Johnson. 

Estas regiones deber!an convertirse -Y en verdad se convertir&n

en lugares de creciente importancia durante la pr6xima d~cada. 

Nuestras relaciones con ellos deben abandonar el paternalismo tr!. 

dicional" (20). 

Todas estas declaraciones dadas en diversos discursos est!n -

compiladas en su Programa General dado a conocer el 16 de junio de 

1976 a la Comisión de Plataforma del Partido Dem6crata, donde rep.!, 

ti6 casi todas sus posiciones. Por cuestiones de 1nter6s personal 

nos avocamos a los asuntos exteriores de dicho proyecto donde en -

centramos que el Programa Norteamericano de Asistencia Internacio-
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nal a las Naciones en Desarrollo deber!a ser orientado hacia las -

necesidades humanas del mayor nómero de personas: "significa reco

ge:· los beneficios de los Acuerdos de Helsinki sin la exigencia de 

ten~r que cumplir las cl,usulas 8obre derechos humanos que son Pª!. 

te integral de esos Acuerdos" (21). 

Concluye diciendo que "Nuestra politica debe de tratar a los 

pueblos de otras naciones cOl!llo personas con la misma dignidad y reJ!. 

, peto que exigimos para nosotros ~ismos" (22). 

Esto es en s1 el Programa que pretendla llevar a cabo en Asun 

tos Exteriores James Carter con respecto a los paises en vlas de -

desarrollo. 

Ahora bien, conviene saber que la politica de Carter se insp1-

r6 en la ideolo91a de la Com1si6n Trilateral, fundada en 1973 por -

David Rockefeller y de donde uurgi6 Carter.Esta Com1s16n est! inte

grada por empresarios, pollticos, lideres sindicales de los Estados 

Unidos, de Europa, (Italia, Alemania, Francia y Gran Bretafta) y Ja

p6n. De alll que los trilateralistas norteamericanos ocupen poslc1_2 

nes importantes en el gabinete de Carter. Tal es el caso, por ejem 

plo de Cyrus Vanee y de Mondale. 

La Comisi6n Trilateral se propone obtener una estrategia con ~ 

objetivos globales: 

1) Mantener le paz. 

2) Administrar equilibradament~ la econom!a mundial. 

3) Contribuir al desarrollo econ6mico y a.la satisfacci6n de -

las necesidades b&sicas del ser humano. 
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4) Proteger los derechos humanos. 

Fue creada al principio por un periodo de tres aftos, pero en -

1976 se prorrog6 otros tres a~os m~s. 

Con respecto a Am~rica Latina, los problemas de la regi6n no -

son en realidad importantes para los trilateralistas, de ah1 que s!!_ 

lo adquiera un !nter~s específico: la relaci6n entre el estilo de -

desarrollo y la presencia de empresas transaacionales. El asunto de 

'los derechos humanos es en s1 secundario para los de la Comlsi6n. 

El informe de la Comis16n está dirigido pr!cticamente a los -

miembros de ~sta y por lo tanto Am6rica Latina no ha formado parte 

de las preocupaciones centrales de los miembros de la Comisión Tr,!. 

lateral. En cambio, la politica exterior de Estados Unidos hacia -

Am6~1ca Latina estarS determinada tanto por los resultados del in

tenso debate en torno n ~sta como por la evoluci6n de la8 realida• 

des econ&nicas, sociales y pol1t1cas en la regi6n. 

Durante la ad~1nistrac16n de Carter observamos tres puntos 

claves que interesan a Estados Unidos y que involucran a Alll6r1ca 

Latina, a saber: 

1) El caso de CUba (la viabilidad a nulificar el bloqueo eco

n6tnico a ese pais antillano). 

2) El caso de PanamA (la posibilidad de que esa zona de 500 -

m1lla6 pertenezca a Panam& y no a Estados Unidos). 

3) La cuesti6n Derechos Humanos (aquél pa!s que no los respe

te le ser& retirada la ayuda econ6mica). 
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Corno dato curioso estos tres hechos est~n envueltos con la 

crisis energ~tica que pasabaen esos ~omentos. 

"Permaneciendo como una democracia liberal en el interior, los 

Estados Unidos aplican a sus relaciones internacionales •&todos to

talmente opuestos: la dictadura, la represi6n per•anente, la violen. 

cia, el terror, el aplastamiento a sangre y fuego" (23). 

2) LOS ASPECTOS POLITlCOs, ECONOMICOS Y SOCIALES DE SU PROGRAMA EX

T[RHO HACIA AHERICA LATINA ( 1977-1980 ). 

Cuando Carter asUJDe la presidencia aparecen dos coa1isiones con 

diferentes puntos de vista sobre el acontecer latinoamericano y la 

posible conducta a seguir en ellos. 

El primer Infonne Linowitz que a solicitud del Primer Mandata

rio norteamericano, entrega el sr. Sol H. Linowitz y que pretend!a 

analizar la aituaci6n imperante en Ara~rica Latina y las posibles -

solucion~• para el ~rea. Este informe sugiere una politica global, 

doctrinaria, liberal, basado en normas jur!dicas en tanto que los -

informes presentados por el Departamento de Estado sugieren una po

sic16n completamente opuesta, pues se pretende proteger la hegemo -

n1a y los intereses concretos de Estados Unidos en el 'rea, de tal 

suerte que se busca una actitud Media entre las dictaduras de hoy y 

los reg!menes democráticos con juego pol1t1co abierto. 

El segundo Informe Linowitz presentado a la nueva administra -

ci6n por el trilateralista Sol M. Linowitz sugiere que ~sta debe de 

adoptar una pol1tica respetuosa de los paises de la regi6n y tole -

rante·hacia sus diversas formas politicas y econ6micas. Vuelve a 
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asumir el cergo de globalista, doctrinaria y liberal con bases jur! 

dico normativas. 

Para el asunto de la violaci6n de los Derechos Humanos que se 

lleva a cabo en varios paises del !rea latinoamericana sugiere sie

te pasos: 

1.- Que Estados Unidos en su pol1tica hacia los Derechos Hum!. 

nos sea permanente. 

2.- Que Estados Unidos debe firmar y ratificar la Convenci6n -

Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio Internacio

nal de Derechos Pollticos y Civiles. 

3.- Estados Unidos debe fortalecer los mecanismo~ regionales -

de supervisión de los Derechos Humanos y de la ONU y de o-

tros. 

4.- Estados Unidos debe considerar los informes sobre violaci.2, 

nes a estos derechos provenientes de: la Comisi6n de Dere

chos Humanos de la ONU, la CIDH, la Cruz Roja Internacional 

la Comis16n Internacional de Jurist~s y Amnist1a Interna -

cional. 

s.- Reforzar el grado de cooperac16n de los gobiernos en esas 

investigaciones. 

6.- Estados Unidos debe de utilizar sus embajadas como refugio 

temporal para aqu~llos que escapan de la persecusi6n. 

7.- Facilitar los procedimientos para innii9raci6n a los Esta:

dos Unidos a las victimas de la repres16n pol!tica cual 

quiera que sea su ideolog!a. 

Por su parte, el grupo de trabajo AD-HOC sobre Am~rica Latina 

del Instituto Transnacional, programa del Instituto para Estudios -
..., .. 
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de Pol!tica de Washington, recomienda a la nueva administraci6n que 

respete los derechos humanos individuales entre otros puntes, pues 

en Am~rica Latina presentan un deterioro tal, que los arrestos ar

bitrarios, la pris16n y la to~tura son hoy sucesos cotidianos. En 

parte, las violaciones pueden resultar de las decisiones de la pol..1 

tica norteamericana "Los nexos entre la ayuda nortea~ericana of 1 -

cial y la represi6n en loa paf.ses receptores deben romperse" (24). 

En mayo de 1977 Carter anunci6 una nueva pol1tica:sobre las -

futuras ventas de armamentos convencionales, indicando que Estados 

Unidos cons1derar1a las transferencias de bstos como instrumento -

de pol!tica exterior para ser usado s6lo cuando dicha transferencia 

contribuya a los intereses de Estados Unidos de Seguridad Nacional. 

"Las principales acciones propuestas por Carter fueron las s.!, 

guientes: 

a) Estados Unidos reducir~ el volOmen monetario de nuevos 

co•promisos de ventas de armas. 

b) Estados Unidos no ser& el primero en introducir en una r~ 

916n del mundo arrnamento.s sofisticados que des•boquen en 

una nueva capacidad o la incremente. 

e) Estados Unidos no venderA armas que no forNen parte del -

inventario de las fuerzas armadas. 

d) Estados Unidos no desarrollar~ armas avanzadas ónica,ente 

con fines de exportaci6n. 

e) Estados Unidos reducir& la producc16n de armas o compone!!. 

tes de los mismos por parte de gobiernos extranjeros. 
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f) Estados Unidos desalentar6 la reexportaci6n de material b! 

lico norteamericano a terceros paises. 

g) Estados Unidos reforzará las regulaciones sobre laa ventas 

gubernamentales y COG1erciales en el exterior. 

h) Estados Unidos vinculará su pol1tica de armamentos al est.2. 

do que guarden los derecho$ humanos en el pais coMprador" 

(25). 

Pero Carter dejaba una salida en la medida en que seftal6 que -

dichos controles serian obligatorios "a menos que circunstancias e]i 

traordinarias requieran una excepción presidencial, en donde el Pr~ 

sidente determina cuáles paises a~istosos hacia Estados Unidos de -

ban depender de araamentos modernos, para compensar desventajas cu,2_n 

titatlvas ~ de otra !ndole a fin de mantener un equilibrio regio 

nal " (26). 

Sin embargo, las ventas militares siguen constituyendo un in.!!, 

trumento esencial de la polltica exterior de los Estados Unidos 

pues no pueden renunciar ni a su he<Jemonia ni a su influencia en -

los asuntos mundiales. 

La pol!tica norteamericana hacia Am~r1ca Latina en nuestros -

d1as, debe de ser conte•plada en el nuevo contexto de una situa 

ci6n politica interna de la regi6n, ce>111pleta•ente diferente a la -

que predo•in6 a lo largo de la d6cada de los sesenta. Desde la re

voluci6n cubana, diversas tentativas revolucionarias o reformistas 

fracasaron, surgiendo una tercera tendencia autoritaria expresada 

en la 1rrupc16n violenta de los Mililares en la escena pol!tica. -

Es en este contexto que surge James Carter en el mundo pol1tico no 
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s6lo de Estados Unidos, sino tambi~n como contraparte en el mundo 

latinoamericano, pues, como todos sabemos "••• la vida pol!tica -

latinoamericana ha estado condicionada por la influencia hegem6n.! 

ca de Estados Unidos, reflejada por mecanismos, de dependencia e~ 

yas manifestaciones y grados var!an para cada pa!s de la regi6n" 

(27). 

El primer tema que surge al hablar de la influencia y hegem2 

n!a de Estados Unidos en la regi6n es el de la intervenci6n tanto 

abierta como encubierta del gobierno nor~eamericano en las diver

sas naciones latinoamericanas. 

Las intervenciones abiertas demuestran que a6n persiste este 

m~todo para torcer el rumbo de los acontecimientos en AmArica La

tina, as! como el llamado bloqueo de cr~ditoa y otras presiones -

econ6micas para desestabilizar la econom!a y la pol!tica de algOn 

r~gime,n en particular. 

Por otra parte, la preocupaci6n de Estados Unidos por los d,!t 

rechos huaanos no es nueva ya que "en realidad, el car~cter recu

rrente que tienen las políticas norteamericanas de promoci6n de -

la democracia liberal y de los derechos humanos en Am~rica Latina 

y las pollticas a que ~stos dan origen parece apoyar la conocida 

tesis de los 'ciclos• de la pol!tica latinoamericana de Estados -

Unidos y, por ende, difícilmente estas actitudes y las reacciones 

negativas que suscitan en los grupos dominantes de la regi~n pue

den ser consideradas como ilustrativas de la actual debilidad no!. 

teamericana con respecto a Ami!rica Latina " (28). 
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Ahora bien, en el m~rgen econ6mico, Am~rica Latina sigue sien. 

do un mercado relativamente importante para los productos norteam,!t 

ricanos de exportac!6n, mientras que Am~rica Latina envia m&s de -

un tercio de sus exportaciones a los Estados Unidos, la mayor1a de 

ellas materias primas y alimentos, citándose como principales: al!!, 

minio, columbio•, fluorita, tungsteno, cobre, hierro, plomo, petr~ 

leo,manganeso, mercurio, esta~o, zinc, caf~, az6car, frutas y le -

gumbres; pero por otra parte Estados Unidos env!a elida vez menos 

inversiones directas a Allt~rica Latina, pues ha desplazado muchas de 

ellas hacia otros pa!ses industrializados y tambi~n muchas de las 

pol!ticas de nac!onalizac16n de recursos b&sicos seguidos en el 6-

rea latinoamericana en las 6ltimas d6cadas les ha obligado a bus-

car otros horizontes. 

• Nota aclaretoria: El Columbio es un metal denominado asl por en -
contrarse dentro de la Columbita; tamb16n cono
cido como Niobio. Es un metal pulverulento de -
color gris, muy dificil de encontrar. 
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DERECHOS HUMANOS 

1) tOUE SON LOS DERECHOS HUMANOS? 

Los derechos humanos son las necesidades socio-econÓllicas, po

l!ticas, culturales y espirituales que existen en cada individuo y 

que necesitan ser protegidas por una· ley bajo detenninadas circuns

tancias, generalmente violentas, de all! que al finalizar la Segun

da Conflagraci6n Mundial, surgieran proposiciones para proteger es

tas necesidades convirti~ndolas en DERECHOS HUMANOS inherentes a 

cualquier individuo. 

En ~pocas anteriores no se planteaban los Derechos Humanos·co-

11110 tales. Podemos citar, y a grandes rasgos, que durante el periodo 

del esclavismo s6lo se prohib!a el que se le amputara algún miembro 

al esclavo, por ejemplo, o que durante la época Moderna lo que pre

valeciese fuese la ley natural, de la que la mujer era excluida. P,2 

demos páu:concluir que los Derechos Humanos actuales tienen sa or! 

9en en el resultado de la evoluci6n hist6rico-social. 

A ra!z de la Segunda Guerra Mundial y de la serie dect:rocida -

des que se cometieron en contra del pueblo hebreo, se expuso la ne

cesidad de establecer una ley o un acuerdo que gar;antizara la sobr,!it 

vivencia de cualquier ser humanos bajo cualquier circunstancia, in

cluso b~lica. De all! que al formalizarse la actual Organizaci6n de 

las Naciones Unidas (ONU) y que la Asamblea General de las Naciones 
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Unidas aprobara y proclaaara la llamada Declarac16n Universal de . 

Derechos Humanos el 10 de dicie•bre de 19,8, ~stos quedaran por p! l 

•era vez le<Jalaente reconocidos y protegido• a nivel universal. 

Ya en Francia, el a de septierabre de 1791, la Aaaablea Hacia 

nal declar6 y recotaoci6 loa Derechos del Haabre y del Ciudadano y 

decret6 de entre sus d1eci1ei1 articulo• le aiCJUiettte: 

Que loa hoabres, 

a) Nacen libres a iguales y as! peraa&Meen. 

b) El fin de toda aaoc1aci6n pol!tica ea la conservaci6n de los d ~ 

rechos naturales del hombre: libertad, propiedad, seguridad y · 

resistencia a la opresi6n. 

e) El principio de toela soberan!a reside en la nac16n. 

d) Libertad es hacer tOdo lo que no perjudique a terceros. 

e) La ley s61o puede prohibir los actos perjudiciales a la socied1d. 

f) La ley es -expresi6n de la voluntad general. 

g) Ning6n hOllbre puede ser procesado, arrestado, detenido, sino El 

los casos deterainados por las leyes y aeg6n las formalidades • 

que ellas prescriban. 

b) La ley debe establecer las penas estrictamente necesarias y né • 

die puede ser castigado, sino en virtud de una ley estable y 

pro~ulgada con anterioridad al delito, TODO HOMBRE ES INOC~NTt 

MIENTRAS NO SEA DECLARADO CULPABLE. 

1) Nadie debe ser inquietado por sus opiniones a6n religiosas, 

mientras no perturbe el orden p6blico. 

j) Todo hombre puede hablar, escribir, publicar libremente, s6lo -

que debe de responder del abuso de esta libertad en los casos -

que ordena la ley. 
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En realidad los derechos humanos no son m6s que una llamada -

de los individuos organizados en sociedades que exigen sus derechos 

a un gobierno a trav~s de decretos y leyes. 

La nueva y moderna idea de lo que los derechos humanos si9ni

f ican, difiere mucho de las antiguas ideas al respecto de los nis-

mos, COllO ya hemos ~enclonado anterlor~ente. 

"º obstante,en un orden po11t1co mis que en un contexto reli -

gloso o metaf1sico el individuo tuvo derechos s6lo dentro de la 10-

ciedad y en virtud de su posici6n dentro de ella•. 

La idea moderna de los derechos humanos separa la idea funda 

mental de los derechos, en su sentido social, del religioso. 

Los individuos tiénen derechos porque son seres humanos y cuan. 

estos son asignados a roles sociales son objetos de leyes, estos d,!. 

rechos no deben de ser violados••. 

Por otra parte todo derecho implica un deber; sin embargo el -

íconcepto de derechos humanos por su enorme contexto implica una va

guedad muy grande que muchas veces no permite un anilisis exacto y 

concreto de los mismos. 

Sabemos pues que los derechos humanos son los atributos fun -

damentales de la persona humana. Y en el ~mbito americano los der~ 

• 11Nevertheleses, In a polltlcal rather than a religious or metaph.x, 
sical context, the individual had rights only within society and 
in vlrtue of his position within it". (29) 

••
11 lndividuals have rights as such, they have them becau5e they 
are human beings; when they are asigned to social roles and made 
subjects to law, theses rights must not be violated". (30) 
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chos humanos que se protegen son aqu~llos que aparecen en la Decl,!t 

rac16n Alllerican• de los Drechos y Deberes del Hombre, aprobada en 

la IX Conferencia Internacional Americana en BogotA, en 19 .. ;a, a sa · 

berJ 

"a) Derecho a la vida, a la libertad, a la aeguridad e integridad 

de la persona. 

b) Derecho de igualdad ante la ley. 

e) Derecho a la libertad reli9io1a y de culto. 

d) Derecho de libertad de 1nvest1gac16n, opini6a, expresi6n y dif ~ 

a16n. 

e) Derecho de protecci6n a la honra, la reputación personal y la • 

vida privada y familiar. 
-}~ 

f) Derecho a la constituci6n y a la protecci6n de la fa•il!a. 

g) Derecho de protecci6n a la maternidad y a la infancia. 

h) Derecho de residencia y tránsito. 

1) Derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

j) Derecho a la inviolabilidad y circulac16n de l:a correapondenc11. 

k) Derecho a la preservación de la salud y al bienestar. 

1) Derecho a la educaci6n. 

m) Derecho a los beneficios de la cultura. 

n) Derecho al trabajo y a una justa retribuci6n. 

ft) Derecho a descansar y a su aprovechamiento. 

o) Derecho a la seguridad social. 

, ... ,• 

p) Derecho de reconocimiento de la personalidad jur!dica y de los 

derechos civiles. 

q) Derecho de justicia. 

r) Derecho de nacionalidad. 

s) Derecho de sufragio y participaci6n en el gobierno. 

t) Derecho de reunión. 
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u) Derecho de asociac16n. 

y) Derecho de propiedad. 

w> Derecho de pet1ci6n. 

x) Derecho de protecc16n contra la detenc16n arbitraria. 

y) Derecho a proceso regular. 

z) Derecho de asilo". (31) 

Cabe citar que dicha declaraci6n fue firmada en el misltO a~o 

de 1948 pero fue previa a la Doclaraci6n Universal de Derechos ffJ!. 

manos de la ONU. 

La Coaisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno 

de los organisaos principales de la Organizaci6n de Estados Amer! 

canos que tiene como objetivos primordiales promover la observaftlio 

cia y la defensa de los derechos humanos y es el 6r9ano consulti

vo de la organizaci6n en esta materia. 

La CIDH tiene la obligaci6n de velar que se cumplan los 81_ • 

9uientes: "Derecho a la vida, la libertad, a la seguridad e inte -

gridad de la persona, derecho de igualdad ante la ley, derecho • -

la libertad religiosa y de culto, derecho de invest1gaci6n, opi 

n16n, expres16n y difusi6n, derecho de justicia, derecho de protes, 

c16n contra la detenc16n arbitraria y derecho a proceso regular" 

(32). 

El Convenio Americano.de los Derechos Hu•anos concluido en San 

Jos~ de Costa Rica, en noviembre 22 de 1969, fue el resultado de la 

decisi6n tomada en Santiago en 1959 para crear la Com1s16n Interam~ 
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ricana de los Derechos Humanos, aunque. ya desde 1948, se habla a -

aprobado en Bo9ot6 la Declaraci6n Americana de los Derechos y Deb~ 

res del Hombre. 

El Convenio Americano exigia como procedimiento legal para en. 
trar en vigor que hubiese once ratificaciones. E1ta exigencia la -

obtuvo el 18 de julio de 1978 con las firmas de: ColOMbia, Costa -

Rica, Honduras, El Salvador, Grenada, Panam! y Venezuela. Los Est!_ 

dos Unidos lo firmaron el 10 de junio de 1977 en la Secretaria Ge

neral de la OEA. Argentina, Brasil, Chile y H~xico a6n continOan -

sin ratificarlo. 

Por otra parte, la Conferencia de Seguridad y Cooperaci6n en -

Europa fue abierta formalmente en Helsinki el 3 de julio de 1973, -

continuada en Ginebra del 3 de septiembre de 1973 al 21 de julio de 

1975 y concluida en Helsinki el 10 de agosto de 1975. En ella part.,!. 

ciparon treinta y cinco paises incluidos los Estados del Este y del 

Oeste de Europa, excepto Albania. Tambi~n participaron Estados Uni

dos y Canad!. La Ciudad del Vaticano, as! como Linchestein, M6naco 

y San Marino, participaron tambi~n en condiciones iguales a los de 

la Uni6n SOvi6tica y los Estados Unidos. 

Este acuerdo fue firmado por las treinta y cinco naciones y e.n, 

tre otros asuntos, se comprometieron a respetar los derechos huma -

nos y libertades fundamentales del hombre incluyendo la libertad de 

pensamiento, conciencia, relig16n o creencia, sin d!stinci6n de se

xo, raza, lengua o reli9i6n. Cabe hacer notar que en este convenio 

de Helsinki los paises de Am~ri.ca Latina no figuraron co~o paise• -

signatarios. 
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Sin embargo, trein~a anos despu6s de la firma de la Declara 

ci6n Universal de Derechos Humanos, el orden internacional de paz y 

justicia a6n no existe. El terrorismo, la tortura, la violencia, la 

represi6n pol1tica y el hambre a6n persisten en la tierra. 

Hoy en Latinoam6rica la violencia está casi siempre presente; 

a veces es una violencia abierta, otras disimulada, frecuentemente 

disfrazada como legal aunque ilegitima, a veces insolentemente il!, 

Entre los documentos finales de la Conferencia de Bogotá de 

1948, la resoluci6n XXXII asienta que mantendr~ y defenderl la Demg, 

crac1a en Am6r1ca Latina y "promete entre otras cosas proscribir el 

comunismo internacional o cualquier otra doctrina de tipo totalita

rio y defender la dignidad del h0111bre como individuo" (34). 

Sin embargo "Decirle a un ca•pesino colombiano, dominicano o -

braaile~o que vive a un nivel donde simplemente subsiste, analf abe-

to, con frecuencia enfermo, que es hoy un hombre libre, es un aar -

cas•o y una fuente de decepci6n. Si ~l y su familia viven en un bo

h!o, medio muertos por el hambre, la miseria y la• enfermedades, 

con alta mortandad infantil y pocas esperanzas, esclavizado de por 

vida, la democracia poco puede afectarle, ni significar nada para -

~l ···" (35). 

, 
lNo son estos, acaso los principales y mas importantes DERE -

CHOS HUMANOS? 

•••" ••• Today in Latín America violence is almosE omnlpresent: open 
violence at timesl at times dissimulated, often disguised as -
legality, though llegitirnate, •t times insolently illegal". 
(33) 
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" ••• como observ6 la señora Roosevelt, todos los derechos co 

mienzan en ~mbitos pequenos, cercanos al hogar -tan cercanos y 

tan pequenos que no se les puede ver en ning6n mapa del mundo-. Sin 

embargo, son el mundo del individuo: el vecindario ~e vive, la e.! 

cuela o coleqio adonde va, la f~brica, granja u oficina donde trab!. 

ja. Tales sitios donde todo hombre, mujer y n ~o buscan justicia, -

oportunidad y dignidad iguales, sin discriminaci6n. A menos que ten, 

gan aqu1 significado estos derechos, no lo tendrAn en ninguna parte. 

Sin la acci6n concentrada de los ciudadanos para defenderlos cerca 

de cesa, busc~remos en vano el progreso en el mundo m¡s amplioU.(36) 

Para lograr un avance en la apl1caci6n de los derechos huma 

nos en paises en los que hay serlos problemas,se requiere de mu 

chos cambios, entre ellos el de evitar el surgimiento de las tir.!, 

n!as • trav~s de la reeducaci6n de los pol1ticos, polic1as y pobl.!, 

c16n en general, incrementando la educaci6n y el nivel escolar, 

asi como el de las comunicaciones y sobre todo un profundo cambio 

en las estructuraG sociales e inherentes al modo de vida. Es obvio 

que este intento costar& no s6lo mucho tiempo e incluso dinero y 

vidas pero es la Onica forma de lograr que los derechos humanos 

sean realmente plausibles en una sociedad subdesarrollada como es 

la sociedad latinoame~icana. 

2) RELACION ENTRE EL MILITARISMO Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

El planeamiento militar de los Estados Unidos se inicia en 

el siglo XX con dos temas fundamentales: la defensa del Continente 

y la protecc16n de sus posiciones sobre el Pac!f ico. El primero 

era un tema tradicional y obligado, el segundo surg16 de la eleva-
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c16n de Estados Unidos a potencia mundial y con la serie de adqui

siciones que logr6 como imperio en ultramar en 1898. 

En los Oltimos veinte años, la exponsi6n econ6aiica del aundo 

capitalista, unida a la 1nserci6n de las economlas de los paises -

del Tercer Mundo controladas por las grandes transnacionales, col_2 

c6 a Estados Unidos en la necesidad de justificar todas y cada una 

de sus po11ticas y acciones a seguir. 

A partir de la d&cada de los cincuenta la pol!tica exterior -

noreamericana cambió. La antigua idea de defensa nacional pas6 a -

ser de seguridad nacional, es decir, se· militariza esta pol!tica -

por tres razones principales: 

a) El concepto de_guerra total es substituido por el de gue

rra flexible, ya que ahora existen armas que pueden ser -

usadas en un s6lo sitio sin necesidad de crear una confla --
graci6n mundial, de all! la importancia de los missiles. 

b) China Popular emerge corno·un bloque de contenc16n a loa -

paises del Mercado Coin0n Europeo (MCE). 

e) se difunden los ideal~s democráticos-independientes de 

igualdad y justicia social como resultado de las pol!ti -

caa seguidas por el grupo de los Aliados contra el Eje 

despue6 de la Segunda Guerra Mundial. 

As! pues con la m111tarizaci6n de la pol!tica exterior norte.!. 

mericana se ven obligados a tener una fuerza ~kica eficiente y de 

gran magnitud para proteger sus zonas de segur1Gad nacional y como 

Am~rica Latina es una de estas zonas, en ellas se aplicarAn desde 

entonces diversas políticas tales como: la Guerra Fria, la Alianza 
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para el Progreso, el Jaerfil·Bajo• o el Trilateralismo.Ya que un 9.2 

bierno quei no vaya de acuerdo a los intereses de Estados Unidos es 

una amenaza a la Seguridad Nacional y no puede ni debe ser tolera

do, asi como tampoco la inestabilidad ya sea politica, econ&.ica e 

social de cualquier pa1s del ~rea latinoamericana, ya que pone en 

jaque esta seguridad, por lo que los Estados Unidos deben de adop

tar programan de ayudn militar, entrenamientos y tácticas para ev,; 

tar esta inestabilidad. 

En torno a esta Doctrina de la Seguridad Nacional giran todo: 

los gobiernos militares de la Am~rica Latina, cuyo eje primordial 

es el concepto de la geopol!tica, en el cual la geograf1a est6 S.!! 

peditada a determinadas preaisas pol1ticas. La geopol!tica ha pe.t, 

aitido incluso que la ~lite que ostenta el poder no s6lo lncre~e.n 

te sus beneficios e trav~s del mundo econ6aico sino tambi~n a pe,r 

petuarse en 6ste. 

La esencia de esta doctrina se caracteriza por: 

a) afirmar que el mundo estA dividido en dos fracciones irre · 

conciliables; el Occidente cristiano y el Oriente comunis · 

ta en el que la tecnologia ha evitado que estalle una gue · 

rra directa que acabe con la humanidad, 

b) los enfrentamientos se dirimen en subversiones internas r1 

ra evitar ese temido aniquilamiento, 

e) los pa!ses de Am6rica Latina son objeto de subversi6n in • 

terna por formar parte del bloque pol!tico Occidental, 

• Utilizada por R. Nixon y denominada as1 porque se atacaba de mal_! 
ra obscura al o a los paises que alteraban la pol!tica econ6mic1 
de EU (Chile, 1973). 
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d) esta situación nos indica que la seguridad nacional y la -

sociedad miuma están en peligro en estos paises, 

e) el hombre comGn y el pueblo en general estAn inermes de l!!, 

char frente a esta conspiraci6n por lo que 

f) las fuerzas armadas son las que deben de aaumir las condi

ciones políticas del estado de defensa de ese aer nacional 

preservando su seguridad. 

Ambos conceptos, el de guerra total y permanente fueron adop

tados por la geopolítica actual a las necesidades de la doctrina -

de seguridad nacional cuya verdadera base es una guerra antisubve!:_ 

si va. 

Esta política se mantiene ~n vigor a6n hoy en d1a. 

Dada la situaci6n predominante en los ·paises de esta Area el 

grado de profesionalismo de los militares da lugar a una mayor in

gerencia de ~stos en la política y a medida que este profesional!,! 

mo aumenta, los golpes de estado se convierten en parte institucis_ 

nal del proceso polf tico. 

Cabe aclarar que este profesionalismo se refiere mAs que nada 

al nivel t6cnico desarrollado y a la complejidad de la carrera mi

litar como profesi6n.El grado de profesionalis~o militar, est4 ge

nf·ralmente relacionado con el nivel de desarrollo econ6mico de los 

paises, aunque podemos citar como excepciones de esto a M'xico y a 

Per6. Por otra parte, las consecuencias politicas de este profesi2 

nalismo militar se perciben claramente en las condiciones po11t1 -

cas y aoc1o-econ6m1cas que existen en Am~rica Latina y que llevan 
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a una mayor actividad política de las Fuex·zas Armadas. 

"La conaecuencia política m4s importante de un mayor profesi,2 

naU.smo, es el fortaleci11dento de los lazos ps1col6gicos entre el 

oficial individual y los Fuerzas Armadas como 1nstituci6n".(37) 

"En general a un grado mis elevado de profesionalismo corres

ponde una identidad militar social •As fuerte de los oficiales y -

als d6b11 resulta el efecto de los origenes sociales.Esta identif! 

cac16n social desesl'lpe~a un papel decisivo para la conformac16n del 

c011portalliento del ej~rcito en tiempos de crisis pol1t1ca".(38) 

Podemos distinguir dos fases en la historia de las fuerzas ª!. 

madas: antes y despu6s de su profes1onalizac16n.En la parte anterior 

nos encontramos con ej!rcltos mercenarios que carecian del "esprit 

de corps" aéi como de disciplina, jerarqu!a, comando centralizado e 

1ntercomunicaci6n. Despu6s de su profes1onalizac16n se convirtieron 

en organizaciones permanentes cuyo principal monopolio es la violen, 

cia legitima. En Am~rica Latina las fuerzas armadas tuvieron una r,! 

voluc16n organ1zac1onal sumamente breve y su profes1onal1zaci6n tu

vo un sentido bien preciso: beneficiar a loa proveedores de anaas 

de los paises centrales. 

La politica imperial-militarista de los Estados Unidos se ha -

pre~entado claramente en diversas coyunturas de la historia del mun 

do y de AlllArica Latina en particular. su fuerza représlva ha podido 

ser constatada en diversos campos; su fuerza m6vil ha aparecido de,:t 

de grandes conflictos en los que se involucran varios paises, hasta 

en acciones policiacas de menor' alcance. 
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A partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos adquie

re gran importancia, mientras que las relaciones militares entre -

estos pa1ses y Am~rica Latina se estrechaban m~s en cuanto a segu

ridad hemisférica se refiere, sobre todo despu~s de la Revoluci6n 

Cubana, en la que los programas de contra-insurgencia interna fue

ron la base de la asistencia militar de Estados Unidos a la reg16n. 

Estos programas se ver~n reforzados, complementados y apoyados a -

trav's de proyectos de acc16n c1v1ca, cuyo objetivo fundamental es 

el de modificar la imágen poco popular de los miliatres en el seno 

de la sociedad latinoamericana.Las fuerzas armadas con estos progr.a 

mas, serán claves para la modernizacl6n de los paises como un gru

po de espionaje en las zonas rurales donde los focos guerrilleros 

actóan, ya que se trata de evitar a toda costa el nacimiento de 

otra Cuba. 

"A partir de la Guerra Fria la 1deolog1a dominante en los pa! 

ses de le regi6n se tiff6 de un marcado anticomunismo, acent6andose 

la vocaci6n mesiánica de las fuerzas armadas, que se sintieron 11!, 

madas a salvar el sistema capitalista-dependiente del derrumbe". -

(39) 

A trav~s del TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Reci

proca) de R!o de Janeiro, en 1947 Estados Unidos logra poner a los 

ej&rcitos latinoamericanos del lado de Occidente.Con la calda de -

Batista en Cuba, entraron las fuerzas •rmadas en una nueva fase de 

profesionaliz.ac16n en la que la polltica se verA como otra activi

dad legitima de las fuerzas armadas.Despu~s de 1973 la doctrina de 

la amenaza interior ser& dominante entre los e~~rcitos. 
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Las fuerzas armadas son una de las ramas del aparato burocrá

tico del estado.La mayor!a de los oficiales provienen de la clase 

media y se sienten protectores de esa clase.Pero las fuerzas arma

das no dan golpes por elloz mismos sino que están sobredeter~ina -

dos por la constricci6n imperialista, por lo que las fuerzas afma

das deben optar entre, subordinarse o no al capital monopolista :..::.

imperialista. 

"Las fuerzas armadas parecen ser el aparato que ofrece más 9.2. 

rant!as pura las clases dominantes, por ser, seg6n algunos autores, 

el 6nico grupo lo suficientemente organizado como para poner en ejs_ 

cuci6n un proyecto que cohesione a la formación social en torno a 

sus intereses de clase". (40) 

"Su principal papel sigue siendo el de la represión y son la -

correa de transmisión mediante la cual la clase hegem6nica del bl.2, 

que en el poder controla a la clase reinante en la escena pol1tica~. 

(41) 

Este sector social que detenta el poder estA conformado por -

el grsn capital extranjero, quedando fuera de este circulo tanto -

la oligarqu!a tradicional-terrateniente como la peque~a y •ediana 

burgues!a.Este nuevo bloque pact~ con los sectores dominantes loe_! 

les y extranjeros. 

"A este pacto el capital extranjero contribuye con la provi -

si6n de tecnología de punta y los mercados de exportac16n y la nu,!l 

va producci6n que se genere con base en dichi3 tf.•cnolog!a" (42). 
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La margin2ci6n de los grupos asalariados y de la peque~a y m.!:. 

diana burgues!a en el nuevo pacto social va a dar como resultado -

una dictadura del gran c.1p1tal 1 centralizada y altamente represiva 

como forma de gobierno.La represi6n ser~ abierta y profunda pues se 

debe destruir CURlquier vestigio de la vieja institucionalidad pa

ra que el estado cnpitalista sobreviva y desarrolle sus nuevas for_ 

mas de acumulaci6n interna que el sistema internacional requiere. 

Cuando el capitalismo llega a la forma monopolista de estado, 

caracterizado por el alto grado de concentraci6n de poder económi

co y pol!tico, asi como el de la homogeneizac16n del bloque domi -

nante la dictadura del gran capital puede entonces adoptar dos for, 

mas de gobierno: el de una democracia liberal formal o bien el de 

fascista. 

Tanto los regimenes militares de Brasil, Chile, Argentina, -

Uruguay y Bolivia son expresiones de este nuevo tipo de pactos sg, 

ciales en el Continente. 

"El fascismo dependiente es la forma de gobierno que adopta 

la dictadura del Gran Capital en las formaciones sociales depen -

dientes, cuando ~stas han alcanzado la fase monopolista de estado 

del capitalismo y no existen condiciones que satisfagan los requ! 

sitos que exige la mantenci6n de la democracia liberal formal". 

(43) 

La reprebi6n, el terror son la 6nica forma que tiene el blo

que dominante para mantenerse en el podPr y eliminar a la oposi -

ci6n pol1tica y s6lo las fuerzas armadas cumplen con el requisito 

que las condiciones espec1fiacs del fascismo dependiente exigen a 
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las organizaciones sociales internas como instrumento t~cnico para 

hacerse cargo de las funciones del gobierno.Esa capacidad la tie -

nen porque poseen un carcater nacional, centralizado y jerárquico, 

adem6s de la disciplina, la lealtad y el monopolio legal de la vi.2_ 

lencia.Pero sobre todo una doctrina politico-militar, la de la Se

guridad Nacional, que les sirve como marco ideol6gico para 1nterv~ 

nir en las funciones del gobierno en el contexto pol1tico interna

cional en el que se desarrolla la acumulaci6n continental. 

Durante los gobiernos de Nixon y de Ford la politica nortea -

mericana cay6 en una filosofía antipopular y antidemocr&tica, en -

pro de los reg!Menes de fuerza al tratar de mediatizar los proce -

sos de deseolonizaci6n, de liberación nacional, expansión social!,! 

ta o bien de independencia d~ los países del Tercer Hundo. Todo e.! 

to lo logr6 a trav~s de los militares de los propios paises afect.!?_ 

dos (Chile>, parte integral del sistema burocr!tico y uno de los 

principales pilares del estado. 

As! pu~s, de los anos 1968 a 1976 se nota un incremento en la 

venta de armas y equipo militar a los varios paises de Am6rica La

tina, ventas efectuadas a cr~ito o al contado bajo el auspicio 

del PAM, pero si bien las ventas se incrementaron, se not6 una baja 

notable en el Programa de Asistencia Militar. 

Por otra parte los programas de ayuda mil.1tar del pais ameri

cano hacia los paises del &rea latinoamericana, tienen consecuen -

cias pol!ticas significativas para estas naciones~Independie~teme!l 

te de que estos-pr~~amas den instrucci6n en las escuelas de Esta

dos Unidos o por medio de cursos realizados por los asesores mili-
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tares norteamericanos o por equipos móviles de entrenamiento, ya 

que la intenci6n del programa es aumentar las capacidades en contra 

de la insurgencia y al mismo tiempo reforzar y garantizar las acti

tudes contrarevolucionarias, tanfo entre los oficiales, como entre 

los soldados.La principal meta es lograr que la pol!ticanorteameri

cana sea más solicitada e incluso aceptada por los paises del ~rea; 

que se excluya la Noa Al1neaci6n del inter~s n~cional de las corpo

raciones multinacionales. 

Es decir, que los programas de ayuda militar de Estados Unidos 

sostienen uno de los eslabones m&s de la cadena del poder a trav~s 

de la cual este pé1!s mantiene su hegemonia sobre las naciones depe.!l 

dientes y subdesarrolladas de Am~rica Latina. 

"El PAM (Programa de Ayuda Militu) ha sido factor significaS!_ 

vo en el creciente namero de golpes militares y gobiernos militares 

de América Latina". (44) 

Por otra parte la ley de Defensa de 1951 no preve1a el entren.! 

miento militar latinoamericano pero desde 1954 se incluyen fondos -

para este efecto que podemos sintetizar en: 

a) Entrene.miento en el terdtorio de Estados Unidos a cada 

pa!s. 

b) Envios de t~cnicos de la Un16n Americana en misiones trans.l 

torias. 

e) Establecimiento de misiones permanentes y ... 
d) Visitas de orientaci6n a establecimientos militares en o 

tres territorios estadounidenses. 
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"De 1960 a 1975, la participaci6n de los paises en v1as de de

sarrollo en el gasto militar mundial se duplic6, pasando del 9 al -

18% sin ningún incremento correspondiente en la partic1paci6n de eE_ 

tos paises dentro del total de los recursos finaacieros del mundo". 

(45) 

Actualmente podemos suponer que se siguen los mismos linea 

mientes dise~ados al comienzo de la década de los setentas con po

cos cambios o correcciones. En cuanto a la política militar de Ja• 

mes Carter hacia Am~rica Latina, pode~os afirmar que también siguió 

esos mismos lineamientos aunque con pequenas variantes, pues se a

segur6 que estas ventas de armas a6lo existirian cuando la transf~ 

rencia contribuyese a los intereses de su pa1s en lo que a seguri

dad nacional se refirie,c. 

"Las principales acciones propuestas por Carter fueron las s.!, 

guientes: 

a) Estados Unidos reducir6 el volOmen monetario de nuevos com

promisos de ventas de armas a partir ,de 1978. 

b) Estados Unidos no ser~ el primero en introducir en una re -

g16n del mundo, armamento que desemboque en una nueva capa

cidad o la incremente. 

e) Estados Unidos no vender! armas que no formen parte del in

ventario de las Fuerzas Armadas. 

d) Estados Unidos no desarrollar~ armas avanzadas ~nicamente -

con fines de exportaci6n. 

e) Estados Unidos reducirá la producci6n de armas o componen -

tes de los mismos por parte de gobiernos extranjeros. 

f) Estados Unidos desalentar~ la reexportac16n de material bé

lico norteamericano a trav~s de terceros paises. 
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g) Estados Unidos reforzar~ las regularizaciones sobre las ve!!. 

tas gubernamentales y comerciales en el exterior y 

h) Estados Unidos vincular~ su política de armamentos al esta

do que guarden los Derechos Humanos en el pa1s compradortt. 

(46) 

Desde la Revoluci6n Cubana, diversas t~ntativas revolucionarlas 

o reformistas fracasaron en Am~rlca Latina surgiendo una tercera 

tendencia, expresada a trav6s del autoritarismo de los militares en 

la escena política. 

Esquematizando podemos decir que de 1968 a 1974 surgen en Am~

rica Latina: 

a) Golpe de Estado en Per6 y Sanam! en 1968. 

b) Golpe de Esta.do en Bolivia en 1970, que llev6 al poder al -

General Juan Jos~ Torres. 

e) Victoria de la Unidad Popular en Chile en 1970. 

d) La formaci6n del Frente Amplio de Izquierda en Uruguay en 

1971. 

e) Golpe de Estado en Bolivia que lleva nl poder al General -

Hugo Sanzer. 

f) La calda de Velasco Ibarra en Ecuador en 1972. 

g) La elecci6n de Carlos Andr~s P'rez en Venezuela y 

h) El resurgimiento del peronismo en Argentina. 

Todos e~tos hechos parec!an alterar en su conjunto las rela 

cione.s emtre ... ashin9ton y Am~rica Latina.Sin emb.1rgo las tenden 

cias nacionalistas y r2formi st.as abortar.1an pronto destacándose: el 

derrocamiento de Torres en 1971, la m!litarizac16n de la pol!tica -

de Urugu~y que en 1973 culmin6 con la toma del poder para los gru 
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pos militares; el golpe de Estado en Chile en 1973; la reorienta -

c16n del r~girnen peruano desde 1975, al substituir Francisco Mora

les a Velasco Alvarado; la descomposici6n del proceso peronista 

que llevaria a la Argentina a un nuevo r~gimen militar. Estos acon, 

tecimientos en su conjunto propiciaron la conformaci6n de nuevos -

reg1menes de orientación conservadora y cuyo com6n denoeinador se

ria la represi6n indiscriminada. 

"La represi6n legal -ejercida por las fuerzas policiales y m.! 

litares- y el terrorismo -ejecutado por grupos parapolicialea, -

por la propia Po11c1a Federal y los servicios de informaciones de 

las Fuerzas Armadas- constituyen los dos polos de una acci6n que 

persigue un doble prop6sito; aislar de las masas trabajadoras a los 

militantes y a las organizaciones revolucionarias y frenar, por to

dos los medios, el desarrollo de las luchas populares".(47) 

Los grupos parapoliciales realizan todas las tareas que las -

fuerzas del orden no podrían asumir sin romper la aparente legali

dad. Y esta impunidad total en la que act6an dichos grupos nos 

muestra claramente hasta que grado est~n vinculados con el aparato 

represivo del Estado.Nunca ha sido arrestado o juzgado ninguno de 

los responsables del llamado 'Terror Blanco" a pesar de que la es

tad!stica de sus cr1menes darla margen para ello. 

"Esta ofensiva directa va acompanada de una violenta campana 

de car6cter ideol6g1co, cuyo objetivo es confundir a los trabaja

dores y otros sectores de la población.En ella se denuncia a los 

miliatntes de izquierda, pertenezcan o no a las organizaciones ª!. 

madas, como mercenarios del extranjero, ap&tridas, drogadictos. -

Para que la convivencia con los grupos parapoliciales no se vuelva 
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tan explicita y desembozada se colocan en el mismo plano sus accig, 

nes y las de las organizaciones guerrilleras, aparentemente escar

neciendo a ambas por igual". (48) 

~n ese sentido la acción psicológica persistente es muy impo!:. 

tante, pues además de est~r dirigida especialmente a la burgues1a 

media intelectual, considerada una base de apoyo fundamental para 

las organizaciones de izquierda, est~ destinada a reforzar el al.§. 

lamiento de los militantes. 

Los rumores forman parte de esta campafta ps1col6~1ca y sus 

efectos son contundentes. L<is amenazas de muerte, por vla telef6n.! 

ca o cartas, tambi~n son otro de los instrumentos para amedrentar 

a la población, pues crean una verdadera psicosis en los sectores 

m&s o menos politizados.La 1mplantaci6n del terror condiciona la 

capacidad de respuesta de la gente, incluso de los militantes de 

izquierda, pues se habit6an a la violencia de la represión.Pero lo 

desconocido, precisamente por serlo, desencadena situaciones de p.s, 

ranoia, aislamiento, par4lisis, e*cesiva prudencia.Con el pretexto 

de mantener el orden, la repres16n es objetiva en todas sus expre

siones, as! por ejemplo, eada vez con mnyor frecuencia la pollc1a 

practica allanamientos de domicilios, detenciones masivas de acti

vistas. Paralelamente se llevan a cabo los secuestros de militan -

tes por su cr1tica o ncci6n psicol69ica que despu~s van a parecer 

acr·ibillados a bcilazos. 

Otra consecuencia 1mportar.t e de la campaf\<1 de intimidac16n y 

de terror es le suspensi6n de tods actividad critica, ne s6lo en 

el plano pol!tico sino en el m~s general del pensamiento, como las 

arnen.:,zas constantes a editoriales e incluso a la producción cine-
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matogr!fica.La información periodística se ve afectada de tal sue.r. 

te que los informes sobre la repres16n se reducen a algunos suel -

tos y todos aquéllos titulares correspondientes a violencia, cuan-

do llegan a subsistir, lo hacen transformados en informaciones ge-

nerales. La outocensura se convierte en une norma de la prensa 

oral o escrita y cuando llegan a transgredir dicha norma son clau-

surados por decreto legal. 

De est~ forma la tradicional fuga de cerebros se ha acentuado 

tanto,que hace temer por la perduración de ciertas actividmlea in

telectuales o por la conservaci6n de su nivel. 

Tanto en Argentina, como en Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay 

y Uruguay, paises del Cono sur, diferentes grupos de refugiados, 

iglesias protestantes y cat61icas, agencias internacionales, grú 

pos privados y en algunos casos hasta el Congreso y el gobierno de 

los Estados Unidos han acus~do a los gobiernos de estos paises co

mo serios violadores de los derechos humanos. Pero, los gobiernos 

latinoamericanos ahora se defienden a s1 mismos contra los cargos 

de que ellos han violado los derechos humanos no teniendo faltas -

al defender una posición en los terrenos morales. 

La ayuda militar total a Latinoam~rica que en 1966 fue de 

$133.3 millones de d6lares, cny6 a S26.7 millones en 1969 y ento.!l 

ces gradualmente se fue incrementando hasta llegar a los $157.2 -

millones en 1975,De este total en ese ano un 34% fua a Brasil, un 

15% a Argentina y un 6% a Uruguay y Venezuela respectivamente••. 

• "The Latin American governments now defending themselves against 
charges they have violated human rights have not failed to asss., 
rt a position on moral grounds".(49). 

•• "¡ge total miliatry aid to Latin Americil of $133.3 m!llion in 19 
, feel to $26.7 mil11on in 1969, and thcn gradually rose to= 
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En la actualidad un gran n6mero de palses practican la siste-

m'tica y deliberada violaci6n de los derechos humanos como parte 

integral del proceso de gobierno, pero como ha aclarado un oficial 

en l'lashington: Los latinos esUn naturalmente perplejos por el fu ... 

ror de los derechos humanos despu~s de que han hecho por años exa~ 

tamente lo que pensaron que los Estados Unidos querían que ellos -

hicieran•••. 

Incluso se han creado nuevas t~cnicas de represi6n las cuales 

se llevan a cabo en diversos países de Am~rica Latina, co~o una ju.2_ 

t1f 1caci6n de las medidas represivas que com6nmente los gobiernos 

utilizan para eliminar y controlar el rerrorismo.Pero de hecho es

te terrorismo e~ un enemigo vital de los Estados Unidos y queda -

claro que cuando los intereses militares, econ6micos y políticos -

norteamericanos están gravemente amenazados por cambios pol1t1cos -

o sociales, es dificil entonces imponer e implementar sanciones b.!. 

sadas en los derechos humanos. 

As! pues en el caso de la Argentina con sus caracter!sticas -

de pa1s fuertemente industrializado, con una clase media muy pode

rosa y un proletariado fuertemente organizado, constituye un mode

lo que poco o nada tiene que ver con lo que vulgarmente se designa 

como subdesarrollo, aunque internamente sea manejado como tal.Por 

lo que es posible que este pa!s sudamericano se haya convertido en 

un laboratorio a escala mundial como lo fue una vez la Espafta del 

'36, en el que se efectOan ensayos de nuevos modos para frenar pr2 

••(cont.) to $157.2 million in 1975. Of thc total funds that yeart 
34 percent went to Braz11, 15 percent to Argentin« and 6 percent 
eilch to UrL1guay and Venezuela" ( 50). 

•••
11The latins are naturally perplexed by th~ human rights furor, -
after they have done f - ~ 
nited States wnted thé~Lt¿e3~~.ef5¡¡1y what they thought the u-

" 
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cesos de independencia, que podr!an aplicarse tal vez m~s tarde a • 

otros paises slmilares.Despu~s de todo, ciertas formas represivas 

que hoy se aplican en la Argentina provienen del Br.asil o del Uru -

guay. 

Por todo lo anterior, podemos decir que mientras más se af i~ -

cen los grupos militares en el poder con el apoyo de los Estados 

nidos, habr~ un mayor nOmero de violaciones de los derechos humar s 

de la Declaraci6n Universal del Hombre, a pesar de que los Estadc 

Unidos se presenten como defensores de estos Derechos. 

''T•;" 
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CARTER - ARGENTINA 

1) EL PROGRAMA POLITICO D~ LV~ DERECHOS HUMANOS DE JAMES CARTER. 

ANT~CSDENTES: 

Durante 1973 finaliz6 la guerra de Vietnam. Pue el ano del es

c~ndalo Watergate y tambi~n en el que los derechos humanos se con -

virtieron en lema y batalla ent~e la legislatura y el ejecutivo no,t 

teamericano en los asuntos exteriores. 

En agosto de 1973, por parte del subcomit~ Sobre las Organiza

ciones y Movimientos Internacionales de la C~mara de Representantes, 

se abrieron cuatro meses de audiencias sobre la Protecci6n Interna

cional de los Derechos Humanos cuyos principales prop6sitos, eran -

fortalecer la maquinaria de la ONU para la protecci6n de dichos de

rechos y aumentar el inter~s de los Estados Unidos en su politica -

exterior hacia los mismos. En estas audiencias participaron grandes 

y diversos grupos e individuos que se convirtieron en abogados de -

los derechos hummos dando diversos y s6lidos testimonios de ~stos 

en el mundo. 

"La mayor1a de los funcionarios del Departamento de Estado 11,! 

mados a las audiencias, defendieron la pol!tica norteamericana ha -

cia los paises bajo an~lis1s y argumentaron que e tas pol!ti~as eran 

correctas en t~rminos de inter~s nacional.Afirmaron que la legisla

ci6n sobrP. los derechos humanos podr!a int~·rferir en el profesiona-

1 ismo diplom~tico; podr!a constituir una inte~ferencia en los asun

tos internos de otros paises; introducirla factores ideol6gicos fo,t 
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zando a otros a aceptnr valores norteamericanos e inevitablemente -

socavarla la eficacia de la diplomacia discreta por la cual los fu!). 
cionarios del Departamento de Estado afirmaron que podr1an eventual 

mente efectuar una mejora a las condiciones de los derechos humanos" 

(52). 

Despu~s de cuatro meses de audiencias, el subcomit~ public6 un 

informe denominado "Human Rights in the World Community: a call for 

US leadership (Marzo de 1974) 11
, donde se citaban las violaciones de 

los derechos humanos en el mundo y se exig1a a los Estados Unidos y 

a la comunidad mundial una respuesta eficaz.De hecho los Estados U

nidos aparec!an como amigo de los paises que violaban dichos dere -

chos, olvidándolos incluso como factor prevaleciente en la diploma

cia norteamericana.Como ejemplo podemos citar el caso del asesinato 

de Salvador Allende en Chile, el 11 de septiembre de 1973. 

Entre 1974 y 1976 se dict6 unalegisl~ci6n con medidas más es 

trictas, y su secci6n correspondiente, la 502 B, fua &nadida a la -

ley de Asistencia al Exterior de 1974. "Esta secci6n pidi6 que la 

Asistencia de Seguridad fuera reducida o terminada, excepto en cir

cunstancias extraordinarias, a cualquier gobierno que se comprometa 

en un patrón consistente de violaciones flagrantes de los derechos 

humanos internacionalmente reconocidos; dichas violaciones fueron 

definidas como la tortura, el tratamiento cruel, inhumano o degra -

dante, la detención prolongada sin acusaciones u otras negaciones -

flagrantes de la vida o la seguridad de una persona". (53) 

En 1975 el Congreso anadi6 a la Ley de Asistencia Internacio -

nal para el desarrollo y la nutric16n, la seccl6n 116, la Enmienda 
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Harkin que ºprohibe la asistencia econ6mica bilateral a los que vi.2 

lan los derechos humanos internacionCJlmente reconocidos ya no cont~ 

nia el lenguaje no coercitivo de las medidas que reflejan el senti

miento del Congreso". (54) 

Unos meses antes de la elecci6n de Carter como Presidente, la 

502 B fue nuevamente redactada e incluida como Enmienda en la Ley -

sobre la Asistencia de Seguridad Internacional y Control de la Ex 

portaci6n de armas de 1976, estableciendo nuevos procedimientos pa

ra limitar o terminar la asistencia de seguridad y las ventas & los 

paises que violaron los derechos humanos internacionalmente recono

cidos, incluso se dieron previsiones para designar a un pa!s corno -

violador de los derechos humanos y por lo tanto se le sujetaba a la 

eliminaci6n de ayuda militar y ventas a cr~ditoo 

"considerando la 1nformaci6n negativa sobre los derechos huma

nos de fuentes gubernamentales o m~s frecuentemente no gubernamenta 

les, el Congreso entonces se ha inclinado a reducir la ayuda por m!. 

dio de una simple proposlci6n en comit~ o en plenaria". CSS) 

Sin embargo, los primeros informes publicados sobre los paises 

por el Departamento de Estado bajo el gobierno de Ford en 1976, pr.2. 

baron ser decepcionantes, pues se refirieron s6lo a unos cuantos ª!. 

t!culos de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos: Art1c~ 

los 3, 51 8, 9, 10, 11 (Ver anexo I). 

Por otra parte en 1974 y durante el transcurso de ese afto el -

Comit~ para Asuntos Exteriores introdujo al Congreso una "Llamada -

al Congresot• en la cual solicitaba se prohibiera la ayuda militar a 
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los gobiernos que violaban los derechos humanos. Esta acc16n fue -

incorporada en 1974 en el Acta de Asistencia Externa. Otro proyecto 

de ley urgin la creac16n de una oficina del Departamento de Estado 

para los Derechos Humanos.En respuesta a estn presión el Delegado, -

Secretario de Estado Robert Ingersoll, mand6 un memorandum al Secre

tario Henry Kissinger en ese mismo a~o, en el cual se hacJ~? notar -

que las violaciones a los derechos humanos eran cada vez más grandes 

y que se necesitaba resolver urgentemente dich~ problema, ya que el 

Congreso insist!a en reducir la ayuda militar y econ6mica a aqu~llos 

pa!ses que fueron identificados como transgresores de los derechos -

humanos. De no tomar el Departamento de Estado una resolución pronta, 

el Congreso toaarla el asunto en sus manos.como respuesta a esta prs 

si6n del Congreso, las embajadas prepararon reportes sobre la situ.!!_ 

ci6n de los derechos humanos en t~rminos acordes al Acta de Asisten

cia Externa. 

A raiz de estas presiones, el Congreso logr6 que en 1975 el De

partamento de Estado creara la Oficina Coordinadora para Asuntos Hu

manitarios con toda la responsabilidad de los derechos humanos y a

suntos de refugio.De hecho de 1973 a 1976 el Congreso legisl6 sobre 

los Derechos Humanos para forzar a una administrac16n republicaba -

que no quer!a modificar su diplomacia en un estilo mAs abierto y con 

una continuidad mAs humanitaria.Con ello el Congreso logr6 afirmar 

su fuerza autoritaria sobre la pol!tica exterior. 

Fue el Congreso el que emit16 los reportes propugnando una ma -

yo~ prioridad para 11..•s Derechos Humanos en la pol!tica exterior nor

teamericana; fue el Congreso el que recomendo' la cueaci6n de un gr.!!, 

po en el Departamento de Estado para la defensa de los Derechos Hum~ 
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nos; fue el Congreso el que in3ctiv6 las leyes de Estados Unidos 

que restringlan la ayuda econ6mica y militar a los palses seriamen-

te infractores de los Derechos Humanos, fue el Congreso el que sos

tuvo su presencia en las condiciones de los Derechos Humanos en los 

Estados que reciblan ayuda de la naci6n norteamericana; y fue el 

CongrP-sO el que redujo la asistencia militar a Chile, Uruguay y Co•. 

rea del Sur en el terreno de los Derechos Humanos•. 

POLITICA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Ya hemos definido en p~ginas anteriores que James Carter apar,!;_ 

ce en la historia contempor~nea de Estados Unidos como un l!der que 

por un lado tiene que legitimar al sistema politice norteamericano 

y por el otro representar los viejos valores de la sociedad nortea

mericana: religiosidad, confianza en el modo de vida elegido por la 

nac16n, esp!ritu de empresa, firmeza en los principios &ticos.De 

al11 que la pol1t1ca de la defensa de los derechos humanos no pueda 

interpretarse de otra forma sino como un instrumento para fortale -

cer la posici6n de Estados Unidos en el ~mbito mundial y reactivar 

el consenso dom~stico. 

Oficialmente la administrac16n de Carter pretende obtener obj,!;_ 

tivos en el terreno de los Derechos Humanos1 incrementar la defensa 

de los derechos del hombre en el hemisferio a trav~s de la Comisi6n 

• ,.It was the Cogress which issued reports advocating a higher prio
ri ty for human rights in us foreign policy; lt was Congress which 
recommended the creation of human rights machinary in th~ State -
Department; it was Congress which inacted laws curtailing US eco
nomie and military aid to countries serlously violating human ri_g_ 
hts, it was Congress which hcld exlensive hearings on Human Righl:s 
cond1tions in states receivlng US aid; and it was Congress which 
reduced military assistan~e to Chile, Uruguay and South Ko~ea on 
human rights ground". C % J 
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Interamericana de los Derechos Humanos, que inici6 lnvestigacione~ 

s~brc la situación de éstos en Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Arge!l 

tina y Haití. 

Porque nosotros somos libres nunca podremos ser diferentes a 

la suerte de ln libertad donde quiera que sea. Nuestro sentido tllO-

ral nos dicta una clara preferencia para estas sociedades que 

comparten con nosotros un constante rcsp0to por los derechos huma-

nos individuales. Nuestro cometido hacia los Derechos Humanos debe 

ser absoluto•. 

Durante el primer a~o de gobierno de James Carter se cre6 la -

oficina de derechos humanos con el nombre de "Office of Coord!nator 

for Human Rlghts and Humanltarian Affalrs".Patrlcia Derlan fue qui~n 

qued6 a cargo de la misma como Secretarla Adjunt~ de Estado para -

los Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios.Como auxiliar qued6 en 
el Departamento de Estado, el Comit~ Interagencla en Derechos Hl.UD!. 

nos y Asistencia Exterior entre otros. 

Para la efectividad y extens16n de la pol1ticn de derechos h.!:!_ 

manos, el Departamento de Estado trabaj6 en uni6n del brazo ejecu-

tlvo, ya que por ejemplo, tanto la venta de armas como los progra

mas de ayuda militar del Departamento de Defensa deb!an de estar -

reconciliados con las pol1t1cas del Departamento de Estado cuando 

~ste pretend1a la reducci6n de la ayuda económica militar a gobie.t 

nos repre!ivos. La CIA se coordin6 con el Departamento de Estado 

en la preservaci6n de los derechos humanos en el exterior.El Con -

• "secause we are free we cHn never be indifferent to the fate of -
freedom elsewhere. Our moral sense dictates a clearcut preferen
ce for those socitles which share with us an abiding respect for 
individual human rights. Our commitment to human rights must be 
absolute". (57) 
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greso t.:irnbi~n partlclp6 con la admin1straci6n Carter en la defensa 

de e!tos derechos, tanto el Congreso como el Departamento de Esta

do trabajaron juntos. Incluso el primero lleg6 a prohibir toda foL 

ma de ayuda Millt~r incluyendo el entrenamiento militar a Argenti

na durante el inicio de la adminlstr@ci6n Carter. Irónicamente du

rante la admin1straci6n Carter un gran nOmero de especificas legi~ 

!aturas con prohib1clonea o limitaciones en la ayuda militar fue -

ron legsiladas en comparaci6n con la administrac16n Pord•. 

El Secretario Cyrus Vanee dirlg16 al principio de la adminis -

tración Cadet· la politica creada y formulada por el personal de -

los derechos humanos, los cuales aparecen definidos en la pol1tica 

tradicional del pa1s norteamericano, como libertad politica y civil. 

En tal ~entido el Acta de Asistencia Externa de 1976 define que: i.!l 

ternacionalmente son reconocidos los derechos humanos en t~rminos -

pol1t1cos y civiles; en particular especifica la negaci6n del dere

cho a la vida, el siste~Atico uso de la tortura y la prolongada de

tenci6n sin juicio••. 

Los derechos sociales y econ6micos no son tomados en cuenta a 

causa del estrecho concepto pol1tico que se tiene de la libertad, -

problema que describe el Secretario Vanee, indicando que si se red.Y_ 

ce la ayuda del gobierno norteamericano a aquAllos paises que vio -

lan los derechos pol!ticos de sus ciudadanos indirectamente se est~ 

• 

•• 

«fronlcally, durlng the Carter admlnistratlon, an even greater 
member of specific country legislature prohibitions or limit,2. 
tions on military aid were enacted as compared with the Ford 
administration". (58) 

"Internationally recognized human rights in civil and political 
terms; in particular, it specifies denial of the right to life, 
systematic use of tortue, and prolonged detention without 
trial". (59) 
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aumentando la pobreza y el hambre en esos mi~mos paises.Para evitar 

este problema el Secretari~ Vanee sugiere que los derechos humanos 

dcber!an ser divididos en tres categor!as: 

D~jenme definir lo que para nosotros significan los derechos 

humanos.Primero, est~ el derecho a ser libre de cualquier violac16n 

gubernamental en la integridad de la persona.Estas violaciones in:

cluyen la tortura, el trato o castigo cruel, inhumano o degradante; 

y el arresto o encarcelamiento arbitrarios. Se incluye la negaci6n 

a un juicio pOblico y justo y la 1nvasi6n del hogar. 

Segundo, el derecho a la completa satisf acci6n a las nece -

sidades vitales como alimentaci6n, habitac16n, salud y educac16n. 

Tercero, el derecho a gozar de las libertades po11t1cas y 

civiles•. 

También sugiere que para incrementar los derechos econ6micos -

se deben hacer dos cosas: 

a) reducir la ayuda econ6mica a paises que hayan reducido la -

promoci6n económica y social de sus gentes. 

b) aumentar la ayuda econ6mica a aqugllos que participen en la 

creac16n de un mundo m~s justo.Al mismo tiempo debe de ha -

ber un balanc~ entre los derechos econ6micos, pol1ticos, S.2, 

ciales y civiles. 

Por otra parte, el Consejo de Seguridad Nacional y la Casa 

r "Let me define wh~t we mean by Human Rights. FlrsE, there Is the 
right to be free frOM governmental v1olat1on of the integrity of 
the person. such violations include torture, cruel, inhuman or -
degrading treatmcnt or punishment; ~nd arbitrary arrest or inpr! 
sonment. And they include denial of fair public tria! and inva -
slon of the home. 
second, there is the right to the fulfillment of such vital needs 
as food, sheltcr, health car~ ond education. 
Third, thrre is the right to erjoy civil and political liberties". 
(60} 
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Blanca fueron los Pncarg~~os d~ los derechos humanes; el asesor en 

Seguridad Nacional Zbignlew Brzezinslti qued6 encargado de los der~ 

chos hum~nos a nivel g~neral mientras que la Casa Blanca qued6 re

lacionada y a cargo de los ~rupos no gubernamentales y con el p6 -

bl1co. 

En el discurso pronunciado por el Presidente Oames Carter ante 

el Consejo Permanente de la OEA, el 14 de abril de 1977, podemos 

destacar lo siguiente: 

"La Comis16n Interamericana de Derechos Humanos ha prestado V!, 

liosos servicios. Merece un mayor apoyo en la preaervaci6n y realce 

de los derechos humanos, y los Estados Unidos tratarán de lograr 

una acc16n coordinada y multilateral en este campo. Los Estcdos Un.!, 

dos firmar~n y yo buscar~ la aprobaci6n del Senado, de la Conven 

ci6n Americana de los Derechos Humanos, negociada hace varios anos 

en Costa Rica". (61) 

En la S~ptlma Asamblea General de la OEA llevada a cabo en la 

Ciudad de Grenada, en 1977, la cuest16n de los derechos humaioa fue 

sumamente debatida, pues los plises acusados de violar estos dere -

chos argumenteron que se ve1an precisados a ello debido al aumento 

del terrorismo. 

Seis pa!ses que recibieron ayuda militar norteamericana fueron 

acusados de violar los derechos humanos, se96n reportes del Depart!!_ 

mento de Estado realizados el 10 de enero de 1977 por el Comit~ de 

Relaciones Internacionales.El Departamento de Estado no obstante 

las acusaciones, si9ui6 prsstdndo ~u ayuda a estos pa1~es: Argenti

na, Filipinas, Ha1t1, lndone~iat lrAn y PerO. 
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El coordinador de ~lanificaci6n de Seguridad del Consejo Na -

cional declar6 el 9 de ju~io de 1978, en Washington, o.e., que ttEn 

la Conferencia de Belgrado, cooperemos con nuestros aliados para ~ 

insistir sobre la responsabilidad que tienen los Estados de Europa 

Oriental respecto al cumplimiento del Acta Final de Helsinki.Apoy!_ 

do, y de hecho a menudo alentado por el Congreso, este gobierno, -

durante el transcurso de 18 meses ha tomado m~s acciones que nin -

g6n otro en pro de los derechos humanos". (62) 

Como apoyo a estas palabras, podemos citar las de James Car -

ter en su discurso sobre derechos humanos en conmemoración del tr.!, 

g~simo aniversario de la Declaraci6n de Derechos de Estados Unidos 

en el que afirma que los derechos humanos son el ~~lma de la polí

tica exterior norteamericana, porque los derechos humanos son el -

alma de nuestro sentido de identidad nacional".(63) 

Afirma que el primer deber de un gobierno es proteger a sus -

ciudadanos y cuando es el mismo gobierno el que provoca la violen

cia arbitraria contra sus ciudadanos, ~ste acaba por destruir su 

legitimidad. Agrega que "la efic;:icia de nuestra pol!tica de dere 

chos humanos es ya un hecho comprob.:ido.Dicha pol1tica ha contribu! 

do a crear una atm6sfera de cambio, algunas veces inquietante pero 

que ha alentado el progreso en muchas partes.En algunos pa1seR los 

prisioneros politicos han sido libertados.En otros, ha disminuido 

la brutalidad de la represión, y en algunos existe un movimiento -

ha~ia las instituciones democr~ticas y el cumplimiento de la ley,

donde 6st~ no habla sido detectado con anterioridad". (64) 

Por su parte Tcrence Todman, Socret::irb de. Estado Adjunto para 

Asuntos Interameric:;rno;;, agrega que la promoci6n de loa derechos h,!! 
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manos es un principio b~sico de la pol!tica exterior norteamericana 

para mantener sus relaciones con todos los paises. Afirma que "es-

te es el motivo por el cual hemos dicho a todos los paises que la 

naturaleza de nuestras relaciones con ellos depender' de sus pr!c
tlcas en el terreno de los derechos humanos.Al hacerlo as!, no es-

tamos interfiriendo en sus asuntos internos, sino determinando 

nuestra propia conducta en respuesta a lo que vemos". (65) 

Asimismo Warren Christopher dice "hemos realizado docenas de 

tentaivas de planteamientos con respecto a los derechos humanos, y 

de manera general estamos obteniendo buenos resultados: gobiernos 

de todo el mundo aOn cuando est~n en desacuerdo con nuestros pun -

tos de vista, comienzan a comprender nuestra pol1tica y a valorar 

con prec1si6n la profundidad de nuestro compromiso". (66 > 

Todman insiste en que "trabajaremos para promover los tipos -

de desarrollo politico, econ6mico y social que requieren para dis

frutar de todos los derechos reconocidos por la Declaraci6n Unive,t 

sal de los Derechos Humanos••. (67) 

Sin embargo esta pol1t1ca de los derechos humanos de James 

Carter carece del apoyo financiero e internacional, de tal suerte 

que lo Onico que la adminlstraci6n Carter pudo exhibir en ese 

campo, fue s6lo la resolucl6n de situaciones puntales, pero los 

verdaderos y permanentes problemas (como el de Nicaragua y los pa! 

ses del Cono Sur) no pudieron ser confrontados ni mucho menos re -

sueltos. Claro que los ~xitos y fracasos de la administraci6n en -

el ~rea de los derechos del hombre pueden verse como el resultado 

complejo de fuerzas mOltiples que e5t~n en juego tanto en Estados 
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Unidos como en el extranjero; aunque es muy meritorio el que James 

Carter haya decidido apoyar esta pol!tica. 

En cuanto ~arter asum16 el poder, adoptó la defensa de los d~ 

rechos del hombre y se puso a definir la pol!tica a seguir en este 

rengl6n tanto para el Congreso como para el póblico. A pesar de t,2_ 

do, a finales de 1977 Carter se enfrent6 a un Congreso bastante 

hostil a sus deseos pues el primer problema a enfrentar era el que 

ni Carter ni el congreso se pon!an de acuerdo en que forma y hasta 

que grado se deberían de promover los derechos humanos• ya que &s

tos "son ~iolados en cierto grado en casi todas partes del mundo y 

puesto que existen diferentes definiciones politicas y culturales 

de esos derechos, ¿cu~les paises y cu6les derechos humanos deber!.2, 

mos de enfatizar? Presumiendo una prioridad para las consideracio

nes de derechos humanos~ en la pol1tica exterior, lcu~l es el lu -

gar de los derechos humanos en relac16n con otras prioridades nac.!,o 

nales, tales como la seguridad militar, la estabilidad econ6mica,

el desarme, etc.7 Hasta la fecha no ha existido ni consenso, ni 

consistencia acerca de ninguna de estas preguntas". (68) 

As! pues, la cuesti6n de ¿cuAles derechos? era mAs espinosa 

que aqu~lla de Len cu41es paises?. Ahora bien, la legislac16n que -

producia mSs inquietud era la propuesta extens16n de la Enmienda '

Harkin de 1975. 

Los partidarios y los oponentes de esta medida, tanto en el S!:,. 

nado como en la C&mara fueron pol!ticamente distintos.Mientras que 

los partidarios de la leg1slac16n argumentaron en contra de dar a -
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la adm1nistraci6n Carter la flexibilidad que hab!an negado a su -

predecesor, los oponentes dem6cratas de la Enmienda acordaron que 

hab!a que dar a la administr~c16n tonto espacio de mÑniobru como -

fuera posible. 

Por otra parte y aunque la admin1strac16n Carter habla pro -

clamado adherirse a todos los derechos humanos universalmente re

conocidos habiendo firmado Carter las dos Convenciones de la ONU 

y la Convenci6n Interamericana sobre los Derechos Humanos, la ra

tificac16n por parte del Congreso se torn6 sumamente dif1c11. 

Ahora bien, hemos dicho que el Secretario de Estado Cyrus 

Vanee y el Secretario de Estado Asistente, Warren Christopher, h.f! 

b!an definido los derechos humanos en tres categor!as y en bas~ a 

ello la admlnistrac16n Carter habla decidido promover una pol1t1-

ca de ayuda y de desarrollo para cumplir con las necesidades bls! 

cas de proteger los derechos humanos.Con esta idea "se ha creado 

un procedimiento de toma de decisiones sobre la ayuda econ6mica y 

los pr~stamos en el cual cada pr~sta•o o proyecto propuesto es ju!_ 

gado por el Departamento del Tesoro y por la Agencia Internacional 

de Desarrollo para ver si favorecerá necesidades blsicas; al mismo 

tiempo, en el Departamento de Estado, cada pais para el cual se 

propone un proyecto de ayuda, es evaluado para ver si cumple con 

los est6ndares m!nimos de las tres categorías de los derechos hum.2. 

nos.Las dos serles de estimaciones son entonces evaluadas una con

tra otra". (69) 

Sin embargo, el movimiento de los derechos humanos perdi6 su 

fuerza a cRusa de varias rezones, No han sido precisados todavía, 

de tal forma qu~ tenga que ver con otros temas tales como el desa.r, 
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me; no han sido vinculados a los principales problemas econ6mlcos 

de los pa!ses subdesarrollados en las !reas criticas como comercio, 

tecnologia, etc.Dentro del Congreso varios de los partidarios ori -

ginales han empezado a reevaluar la utilidad de este movimiento. 

Asimismo al p6blico norteamericano no le interesan los asuntos de -

pol1tica exterior y durante la admlnistraci6n Carter, los asuntos -

internacionales quedaron subordinados a los problemas internos. 

Durante el gobierno de Carter nunca se lleg6 a enfatizar a que 

nivel de protecci6n de los derechos humanos se debla llegar, aunque 

parece ser que el mismo Carter di6 una pauta en ese sentido al de -

clarar el 19 de marzo de 1977 que no habla evidencia alguna entre -

la part1cipac16n de los ~stados Unidos y el derrocamiento del 9obi!;_r 

no de Salvador Allende en Chile.Esto pereci6 indicar que era mejor 

evitar cualquier responsabilidad, al ignorar hechos previos a su -

administrac16n. 

Incluso a."mediados de 1977 pas6 a ser predominante la tácti

ca de relegar criterios relativos a derechos humanos y democratiz!. 

ci6n resguardada a la calidad de pauta puramente indicativas que, 

por lo mismo per~ieron toda eficacia". (70) 

As! pues, la pol!tlca original de Carter para Am~rica Latina -

tuvo una vigencia incompleta y p~sajera, ya que la cuest16n de los 

dcre-~hos humanos se vi6 en genera 1 ensombrecida por la pol1tica se• 

guida por los Est.;ido::; Unidos y que no tenla concord?.ncia alguna 

~on la ¡~l1tica econ6mica ejercida en e~a zona.Es dFcir, cada país 

~e Am6rica Latina fue visto como un enl~ Je inter~s econ6m1co de 
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los Estados Unidos.Los acu~rdos del azócar, del caucho, del Trata

do Norte-sur, de tecnolog1a, aranceles, entre otros, no son mAs que 

un reflejo de estos intereses del coloso norteamericano.Latinoamé

rica no tiene m&s alternativa que sujetarse a ellos de uno u otro 

modo. 
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3) CASO ESPECIFICO: ARGENTINA 

El 12 de octubre de 1973, despu~s de 18 anos de haber sido de

rrocado, el General Juan Domingo Per6n, asumi6 por tercera ocasi6n 

la presidencia le la Rep6blica Argentina.Una nota del New York Ti

mes, seg6n voceros del Departamento de Estado, anotaba que un Pe -

r6n diferente regresaba a una Argentina diferente. 

La situaci6n interna de la Argentina presentaba una inflaci6n 

galopante desde hacia m&s de una d~cada; no habia inversiones de -

capital, ni se estimulaba a la agricultura ni a la industria.El ª.! 

pecto polltico se encontraba a6n peor, pues el llamado Ej~rcito R~ 

volucionario del Pueblo (ERP) de tendencia troskista, continuaba -

su lucha guerrillera as! como el denominado grupo de los Montone -
• 

ros, la izquierda peronista fusionada con las Fuerzas Armadas Per2 

nistas, en contra del grupo parapolicial denominado TRIPLE A (Alia,!l 

za Anticomunista Argentina) que como dato curioso es un grupo ere,! 

do por el ex-ministro de Bienestar Social Jos~ L6pez Rega y bajo la 

aceptaci6n tAcita de Juan Domingo Per6n como una táctica para for-
• 

talecer su polltica.Los secuestros y asesinatos de lideres y part.!, 

darlos de una u otra facci6n eran el pan de cada dia durante ese -

periodo• 

Tanto Per6n como el peronismo eran incapaces de controlar y -

conducir al Movimiento de masas dentro de los moldes de un sistema 

institucional.Por un lado, las diversas fracciones del peronismo -

luchando por conquistar un lugar en el aparato del Estado.La lucha 

era abierta y observada con complicidad por las Fuerzas Armadas y 

la oposici6n oficial parlamentaria.Por otro lado la burguesía ilu_! 

trada·decidi6 quebrar su tregua econ6mica dada en un principio al 

gobierno peronista. 
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Durante la tercera presidencia de Per6n sucedieron incidP.ntes 

que lnctrodujeron imprevistas irritaciones en las relaciones con -

Estados Unidos. Estos incidentes fueron; la diversificaci6n de las 

exportaciones argentinas, especialmente con paises socialistasf la 

congelación de pr~cios y salarios y la gest16n de cr~dlto a Cuba -

que al concretarse, adquiri6 una especial s1gnif icaci6n hemisf~ri-

ca. 

El 12 de junio de 1974 el Presidente Per6n pronunci6 un dis 

curso en el que acus6 a la oligarquia, al imperialismo y a sus a -

gwntes reaccionarios como los creadores de un plan destinado a prg, 

vacar el descontento popular y a frustrar el proceso democr!tico -

iniciado el 25 de mayo de 1973. 

A partir de la muerte de la figura car1sm6tica, el 1Q de ju -

lio de 1974 af lor6 una crisis econ6mica en la que se desat6 la 1n

flac16n, se recrudec16 la violencia, se perdi6 la representativl -

dad de las instituciones y se generaliz6 la corrupc16n.Bajo estas 

circunstancias asumi6 el cargo la vicepresidenta M.!, Estela Mart! -

nes de Per6n (Isabelita) quien no pudo controlar la violencia que 

azotaba al pa!s.A partir de febrero de 1975 el gobierno dispuso 

que el ejército interviniese. en la lucha contrainsurgente.Vueltas 

las fuerzas armadas a la tarea represiva qued6 demostrado p6bl1ca

mente que el poder se tambaleaba. 

En marzo de 1976, Isabel Martinez de Per6n fue depuesta por -

un golpe de Estado de tipo militar.Al asumir el mando el Gener~l 

Jorge Rafael Videla la situaci6n en el pa!s no camb16 mucho. 
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"Todo golpe de I:;stado es producto de t'Jna crisis política y 

~sta, a su vez, es el efecto de una relaci6n de fuerzas sociales, 

clases y fracciones de clases, que se expresan en las alian~as de 

partidos y en las relacion~s civiles-militares". (71) 

Por tener ideas, normas y reglas establecidas, las fuerzas -

arMadas se creen las indicadas para en caso de crisis interna as!!_ 

mir el poder.Cuando esto sucede la represi6n se extiende y sobre 

todo a lan mayorias; es una represi6n no s6lo fisica o psicol6gica 

sino tambi~n cultural, ideol6gica, social y política.Va adquirien

do nuevas y mejores t~cnicas en todo sentido y los grupos parapol.!, 

ciales y paramilite.r.es que surgen en esos momentos pretenden legi

timar sus intereses y pr~cticas criminales bajo el absurdo de la 

defensa, del orden y la legalidad. 

Al enfrentarse los individuos de manera ofensiva o defensiva 

a las fuerzas represivas del Estado lo que se logra es una ruptu

ra entre ambos que a la larga, lo que provoca no es m~s que la de.! 

trucci6n de todo aqu~l que exiga o reclame sus derechos, se des -

concientlza y se desmoviliza a las masas, se acentOa la despolit.!. 

zaci6n, el conformismo, la apatía de los grupos mayoritarios y 

victimas del r~gimen opresor. 

"El derrocamiento ddl gobierno peronista y la 1nstalac16n del 

r~gimen militar fue recibido con pl&cemes por el secretario de Es

tado Norteamericano Henry A. Kisslnger y por las clases dominantes 

de su pa!s.A partir de ese momento .la consigna que parec16 preval~ 

cer en Washington fue la de un discreto pero resuelto apoyo al go

bierno de Buenos Aires, que se h.allaba empeftado en una cruenta ba

talla con lo que algunos fu~cionarios estadounidenses conceptuaban 
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como un movimiento guerrillero de extrema peligrosidad y que, por 

añadidura habla resultado, dada su profusa historia de secuestros 

y rescates, uno de los más onerosos para los inversionistas norte2._ 

mericanos en el exterior".(72) 

Este tácito apoyo de los Estados Unidos al pa!s suramericano 

se encuentra apoyado en las palabras expresadas por el Canciller -

norteamericano Honry A. Kissinger al Ministro Mart!nez de Hoz, "t~ 

nemos plena conciencia oel papel que desempeña Argentina en Suramf 

rica.Es del mayor inter~s para Estados Unidos que las cosas anden 

bien en Argentina". ( 73) 

Estas expresiones fueron corroboradas con un informe que el -

departamento a su cargo present6 al Congreso en 1976 cuando se di.! 

cuti6 la ayuda militar a la Argentina.En este documento se advertla 

al gobierno de Videla que la violac16n a los derechos humanos habla 

alterado las relaciones de Estados Unidos con otros paises por lo -

que se recomendaba al gobierno argentino que tal situaci6n se reme

diase lo m~s pronto posible.Incluso en el debate abierto sobre los 

derechos humanos, el Congreso norteamericano hab16 de un enriqueci

miento en las futuras relaciones entre Argentina y Estados Unidos -

al asumir el cargo James Carter, pues el tema de las violaciones a 

los derechos humanos en todo el mundo era el LEIT HOTIV de su camp!, 

ña electoral. 

El Secretario de Estado Cyrus Vanee sefta16 que la administra -

ci6n Carter adoptarla un criterio global sobre los derechos humanos 

y no uno selectivo e individual. 

El entonces Embajudor de Estados Unidos en Argentina era el S,! 
l'lor Robert c. Hill, vicepresidente de la WR Grace and c ••• , y uno -
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de los dirrctores de la Un!ted Fruit Co •• , acusado de pertenecer 

a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de haber provocado -

el golpe de estado en Guatemala en 1954, contra Arbenz. 

Uno de los principales hechos q~e no f avorecia la imágen de 

la Junta Militar con respecto a los Estados Unidos era la situaci 1 

del emergente nazismo en el pa!s suramericano.Pero el 6 de agosto 

de 1977 Videla declaró a la Agencia de Noticias Argentinas, en un 

entrevista, que las relaciones de su pa1s con el pa!s norteameri

cano se encontraban en un plano normal.En realidad desde 1973 la 

Argentina tenía buenas relaciones con los Estados Unidos; esto sE 

demostraba a partir de la firma del Acuerdo por el cual el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) daba un préstamo por 756 millS 

nes de d6lares por asentamiento de los mismos Estados Unidos.se -

reportaba asimismo que el 18 de julio el Banco Norteamericano Ex

port-Import, aprobaba un pr~stamo a Buenos Aires por 21.6 millonf ; 

de d6larea para el proyecto de expans16n del estano. 

"El lapso que media entre el 24 de marzo de 1976 y el 20 de • 

enero de 1977, fecha en que asume la presidencia James Carter, 

transcurre en medio de una discreta aunque firme aprobaci6n de lé 

administraci6n f'ord al r~imen de la Junta Militar Argentina"• ( 11 l 

Los primeros veinticinco meses del gobierno de Carter los d! 

dic6 a la cuesti6n del Canal de PanamA. Y as! el 9 de septiembre -

de 1977, diecisiete jefes de Estado de varios paises de Am~rica L~ 

tina se reunieron en Washington para ser testigos de la firma de -

los Tratados del Canal de Panam!.Cada mandatario latinoamericano -

8e entrevist6 con el Presidente Carter en privado y seg6n voceroE 

se informó que no se hab!a tratado punto alguno relacionado con 
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los derechos humanos, lo m~s importante habla sido la solidaridad 

hemisf~rica y nada más.Sin embargo, seg6n cible de la AP "Carter 

inform6 que Videla le hab!a asegurado que: su pa!s har~ r~pidos -

progresos sobre la cuestión de los derechos humanos, e informar~ 

al mundo lo antes posible sobre la suerte de muchos presos polí

ticos. En la versión de un enviado especial, Videla explic6 a Car

ter la situaci6n argentina y e! accionar de la subversi6n y a~a

di6 que era prop6sito del gobierno restaurar todos aqu~llos gra!!, 

des valores morales y políticos que son tan caros para Estados U

nidos como modelo de democracia''.(75) 

A pesar de todo en lo que respecta a los derechos humanos no

se logr6 obtener grandes progresos de manera que no pareci6 regis-

trarse ~xitos significativos en la pol1tica norteamericana hacia -

la Argentina. Ante esta situación el 24 de febrero de 1977, el Se

cretarlo de Estado Cyrus Vanee, anunci6 a un subcomlt~ del Senado 

que la administración Carter habia decidido reducir la ayuda exter. 

na a tres paises: Argentina, Uruguay y Et1op1a, a causa de las 

constantes violaciones a los derechos humanos en dichas naciones. 

En el caso de la Argentina se plane6 se redujeran los 32 mi -

llones de d6lares en cr6ditos para ayuda mlli~ar, a s6lo 15 m!lJo

net. de d6lares.De acuerdo al testimonio de Vanee, el gobierno ar -

gentino rehus6 la ayuda militar, hecho que fue anunciado el 10 de 

marzo por el Ministro de Defensa General Jos~ Maria Klix. 

En Argentina, tanto los te:rroristas del ala izquierda eorno 

los de la derecha, han violado regularmente los derechos de la per 

sona a la vida, la libertad y la seguridad.El derecho a Habeas cor. 

pus fue suspendido y numerosas personas fueron arrest~dns, some 
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tiendo a los prisicneros a tortura para sacarles información.Va 

rias publicaciones fuera de Argentina, difundieron durante febrero 

y marzo de 1977 que los abusos a los derechos humanos persist!an -

en el pais por parte del gobierno militar encabezado por Videla. 

La Comis16n Argentina para los ~erechos Humanos 1nform6 a la 

Comis16n de las Naciones Unidas, que desde que Videla asumi6 el P,2 

der y hasta entonces {once meses despu~s) 2,300 personas hab!an 

muerto; 10,000 hab1an sido encancerladas por razones pol!ticas y -

20,000 0•30,000 hablan desaparecido. (Ver anexo II). 

Sin embargo Argentina justifica lo anterior aludiendo que, 

fre~uentemente se justifica el secuestro clandestino de miles de 

oponentes pol!ticos.gn septiembre de 1978 en una conferencia en la 

Ciudad de Los Angeles, el Ministro de Finanzas Argentino, Jos~ Al

fredo Mart!nez de Hoz explic6 la posici6n de su gobierno: las gue-

rras nunca son peleadas con guantes blancos.Tenemos que usar contra 

los terroristas los mismos m~todos dr~sticos que ellos est&n emple~n · 

do•. 

El 30 de septiembre fue suspendida toda ayuda militar al pa1s 

suramericano• pero esto provoc6 serias dudas en el Congreso de los 

Estados Unidos, pues pudiera ser que el material bélico que neces!, 

taba el pa!s, lo consiguiese con la Uni6n Sovi~tica o con lnglate-:. 

rra o con cualquier otro pa1s que estuviera dispuesto a vend~rselo. 

• " ••• frequently just!fles the clandestlne kidn&pping of thousands 
of political opponents on these grounds.In a news Conference in 
Los Angeles in September 1978, Argentine Finance Ministcr Jos~ -
Alfredo Mart!nez de Hoz explained his government's position:wars 
never fought with white gloves.We have used against the terrorists 
the same drastic methods that they have employed".(76) 
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~l que la administraci6n Carter haya negado la ayuda econ6mica a 

los paises infractores de los derechos humanos, fue en realidad al

go novedoso·, pero no por ello beneficioso, pues de todas maneras -

las relaciones entre los ~stados Unidos y los paises de Am~rica La

tina no podian ser muy exitosas debido a tres causas pr1nc1pales:la 

existencia de un imperialismo en decadencia, la ausencia de une po

litica coherente en Washington hacia los paises latinoamericanos y 

la prioridad nula de ~stos en la pol1t1ca americana al defender ón! 

camente los intereses privados norteamericanos en la zona, tales 

como Exxon, Citibank, Chase Manhattan, etc. 

La politica de derechos hum<nos que implement6 la administra -

c16n Carter en Latinoam~rica, especialmente con los gobiernos mil.!. 

tares vino a afectar directammte a las empresas multinacionales, -

tal es el casode la Kollmorgan Corp., por ejemplo, que hab1a hecho 

varios contratos con la naci6n argentina para la exportaci6n de pe

riscopios para submarinos, pero al quedar suspendida la ayuda mili

tar a estos paises se le obliga a suspender sus exportaciones.M!s -

tarde fue reconsiderado el cas:> de la Corporaci6n y ~sta pudo efec

tuar sus ventas sin problema alguno. 

Adem!s y seg6n Carter, una im&gen represiva no corresponde al 

mundo capitalista en general t a los Estados Unidos en particular, 

de ah1 que se haya presionado de esta forma a la Argentina para que 

adquiriese una imágen m&s civilista, aunque fuera parcialmente.se -

buscaba el cambio de una dictadura militar a una democracia guiada 

por los civiles; no se pretendian cambios estructurales aunque si -

lograr una mejora en la situaci6n de los derechos humanos.Sin emba_f. 

go al finalizar el periodo presidencial de James Carter, no se vi6 
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menos que los reportes de la CIDH sobre las violaciones de los de

rechos humanos hubieran disminuido.Al contrario, durante el año de 

1979 la prensa mexicana dedic6 varios espacios a reportes de estas 

violaciones no s6Io en la Argentina, sino en todos los demás paises 

de la Am~rica Latina. 

En la Argentina el 6 de marzo de 1979 Videla mand6 arrestar a 

diecinueve mujeres encintas, acusadas de estar coludidas con sus -

maridos.La mayor!a di6 a luz y no se sabe nada de los beb~s ni de 

ellas hasta ahora.El B de abril de ese mismo afio Argentina recono

ció la existencia de 39 000 presos pol1ticos, detenidos sin cargos 

y segOn 1nform6 entonces Videla fueron liberados setenta y tres de 

ellos no sometidos a proceso.Sin embargo, no se pudo precisar si -

estos figuraban en las listas de personas desaparecidas en los 01-

timos tres años, cuyo nGmero segOn la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos superaba los 4,300. Con este hecho quiso el go 

bierno argentiho acallar las denuncias en su contra.El 28 de mayo 

arrib6 a la naci6n surameri~ana una comis~6n de la CIDH y segOn se 

inform6 recibi6 la ayuda del gobierno en las investigaciones nece

sarias. Por su parte el Comité de Seguridad y Vigilancia de Puerto 

Irria de Bilbao, 1nform6 que España seguía vendiendo armas a la -

dictadura argentina. 

En declaraciones a la Prensa del d{a 16 de mayo de 1979 el 

Dictador Videla se ufan6 de los logros obtenidos durante su r~gi 

men de tres a~os.Sin embargo sigu16 siendo un régimen apartado de 

la ley, donde continuaron los arrestos arbitrarios, el rechazo al 

derecho de amparo, secuestros, torturas, asesinatos, condiciones -
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brutales en las cárceles, desapariciones.Se persigui6 a los lide -

res sindicales, abogados, médicos, trabajadores sociale~, intelec

tuales, estudiantes de cualquier tendencia izquierdista, ensaftánd~ 

se más aón cuando estos eran judíos. "El 8& de los detenidos son -

jud!os, cuando los judios constituyen solamente el 2Z de la pobla

ci6n argentina".(77) Tambi~n se inform6 que el 18 de agosto de 1979 

el gobierno argentino habla asesinado a presos politir.os para que 

no atestiguaran ante la CIDH que volverla a ir al pa!s del Cono 

Sur a comprobar las violaciones de los derechos del hombre.D!as an. 

tes Videla habla admitido tener s6lo 1,616 presos pol1ticos y que 

adem~s habla derrotado a los terroristas argentinos. 

El 19 de junio de 1979, por su parte, Amnistia Internacional -

declar6 que la tortura es inherente a todos los reg!menes militares 

de la Am~rica Latina, utilizando una tecnologia del terror i11cluso 

para exportaci6n.En el 80% de los casos se emplean descargas el~c -

tricas.Se inform6 que en Chile s6lo cinco de diecinueve m~dicos al! 

viaron dolores.Los integrantes de la Comisi6n Médica de esta Organ! 

zaci6n, proc~dentes de Dinamarca, Gran Bretaña y CanadA, dijeron 

que parece.ser que tambi~n en América Latina existe el mayor nOmero 

de personas torturadas, inclusive niños y mujeres. 

Por otra parte la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 

de la OEA denunci6 a la prensa el 12 de octubre de 1979 que se Vi,2 

lan los derechos humanos en nueve paises de Latinoam~rica, entre -

ellos Argentina. 

Ante esta s1tuaci6n podemos observar que aOn cuando Carter in

tent6 aplicar su teoria politica de los derechos humanos en la Ar -
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gentina, ~sta frac~so irremediablemente pues aunque s! lleg6 a de -

nunciar durante ese tiempo las violaciones de que eran objeto .los -

derechos humanos en la poblaci6n civil, la intima re-laci6n existen

te entre el Gran Capital y los militares se manifest6 a las claras. 

De hecho las sanciones econ6micas dictadas contra la Argentina no -

lograron su objetivo primordial, ni mucho menos, simplemente vinie

ron a demostrar que la politica de derechos humanos del r~gimen no.r,: 

teamericano no tenia concordancia alguna con las pol!ticas económi

cas del coloso norteamericano y eso que la Argentina no tiene la 

importancia econ6mica que tienen Brasil o M~xico para Estados Uni -

dos. Aunque notamos que en el caso argentino se cumple una vez mAs 

la tan pregonada pol!tica de los Estados Unidos en el sentido de 

que ning6n pa!s es prioritario mientras no se acerque al socialismo, 

de alll que cuando estallaron las crisis en varios paises tales co

mo Chile, Nicaragua, RepOblica Dominicana entre otros, que antes no 

fueron importantes, adquirieron una inusitada prioridad en la pol!

tica norteamericana. 

S&bemos que los militares tienen como deber y obligación el a

sumir el poder bajo ciertas circunstancias, de tal suerte que no es 

raro ver a los militares en el poder.Lo que es repugnante es lo que 

ellos han hecho despu~s de asumir el poder.Y ese es el caso de las 

fuerzas armadas e~9entinas que desde 1976 asumieron la conducción -

del pals y prometieron cambios institucionales para 1982 en lo que 

respecta a las libertades pollticas y civiles e incluso convocando 

a elecciones para finales de 1983 con la intención de restaurar un 

gobierno constitucional. 

As! pues, tras haber sido removido Videla y puesto en su lugar 

al General Viola, que a su vez es substituido por el General Galt1~ 

ri, el cual en junio de 1982 es reemplazado por el General retirado, 
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Reynaldo Bignone.Es este 6ltimo quien encabez6 la nueva administr!!_ 

ci6n que levant6 una formal barrera en la actividad po11tica a par 

tir del 1Q de julio de 1982 1 promulgando en agosto una nueva ley -

sobre partidos politices en la cual los miembros de los partidos -

deberían registrarse para las elecciones internas de partido en pr~ 

paraci6n para las elecciones nacionales. 

A mediados de diciembre de 1982 m!s de 100,000 gentes partic! 

paron en la llamada "Marcha por la Democracia", en el centro de 

Buenos Aires, organizada por grupos politices, uniones y organiza

ciones por los derechos humanos.El resultado general fue el de un 

cambio m!s amplio en el ejercicio de los derechos pollticos duran

te la primera mitad de 1983. 

La prensa tambi~n se v16 favorecida con una apertura pol!tica, 

de la cual carecia desde los setenta.El sistema judicial tambi~n 

cambi6.Las condiciones de los prisioneros fueron duramente critica

dos por los afectados y sus familiares, sin embargo se implementa'

ron reformas y las Cortes iniciaron averiguaciones sobre los casos 

de abuso a los prisioneros y los guardias castigados al encontrarse 

culpables. 

A pesar de esta apertura civil y pol1t1ca, en 1982 ocurrieron 

varios incidentes de violencia, los cuales muchos creen fueron pro

vocados por elementos unidos a las organizaciones del Estados, pero 

que operaron sin la sanci6n del gobierno.Estos elementos incontrol!_ 

dos fueron estrechamente responsables de malos tratos contra los d~ 

rechos humanos.Algunos observadores interpretaron estos esfuerzos -

como intentos para minar el movimiento gubernamental para alcanzar 
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la via constitucional y civil. 

Durante 1982 no hubo reportes de desaparecidos.Los grupos de -

derechos humanos y algunos partidos políticos concentraron sus es -

fuerzos en los casos de pasadas desapariciones, las cuales suman m.!. 

les y los castigos apropiados para los responsables. 

Durante la administraci6n de Bignone, las organizaciones de 

derechos humanos experimentaron una mayor libertad de acci6n, pero 

los hechos m6s amplios fuero~ logrados en el aspecto econ6mico, es

pecialmente en el mercado libre. 

La Asamblea Permanente Argentina por los Derechos Humanos 

compil6 una detallada lista con mAs de 6,000 nombres sobre personas 

desaparecidas, aunque se estima que esta lista puede ser mucho más 

alta.Se cree que estas desapariciones fueron llevadas a cabo por 

las fuerzas de seguridad o bien por grupos terroristas.El 29 de se,2 

tiembre de 1982, el Ministro del Interior p6blicamente anunci6 que 

el gobierno continuarla recolectando informaci6n sobre los casos de 

desaparecidos y provey~ndola a sus familiares. 

En cuanto a la tortura, aón cuando la Cosntituci6n Argentina 

prohibe el uso de la tortura, se sabe que ~sta es aplicada en ca -

sos de violaciones a los derechos humanos y en el caso de crimina

les comunes: las m&s utilizadas son choques el~ctricos y bolsas de 

pl,stico en la cabeza hasta causar sofocaci6n.Por otra parte las 

acusaciones contra. la brutalidad policiaca siguen apareciendo.El -

10 de septiembre de 1982, el Ministro del Interior, Reston, orden6 

a los gobernadores provinciales.iniciar los pasos correspondientes 

para eliminar el uso de la tortura y de la brutalidad tanto de la 
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polic1a municipal como en la provincial y prevenir en general el -

maltrato a los prisioneros.El gobierno continu6 implementando du -

rante todo 1982 reformas iniciadas en 1980 para mejorar las condi

ciones de los prisioneros. 

El C6digo Penal Argentino promulgado en 1924 dA a la polic1a 

y a las Cortes amplio poder para detener a los prisioneros y mant~ 

nerlos incomunicados por más de 8 d!as bajo las siglas PEN (Poder -

Ejecutivo Nacional); estos prisioneros tienen el derecho nominal 

constitucional de escoger entre el exilio o bien de permanecer en ~ 

prisi6n. Desde 1978 cerca de 1,000 prisioneros PEN optaron por la -

elecci6n del exilio.Cerca de 50 de ellos con 40 miembros de su fam! 

lia fueron refugiados en los Estados Unidos; el 6ltimo prisionero -

PEN que obtuvo permiso para arribar a los Estados Unidos fue en no

viembre de 1981. 

De 1974 a 1981 unas 8,700 personas sospechosas de terrorismo o 

subversi6n fueron detenidas bajo el carácter de prisioneros PEN de 

acuerdo al Ministro del Interior.Durante 1982 aproximadamente 425 -

prisioneros PEN fueron liberados, al menos de palabra.A finales de 

diciembre de 1982 el Ministro del Interior Resten dijo que ning6n

prislonero PEN permanec:er!a detenido en calidad de preso PEN para

finales de 1983. 

En noviembre de 1982 la Suprema Corte decidi6 investigar las 

acusaciones d<~ que la Morgue hab!a realizado autopsias ilegales y 

entregado certificados de defunción para prisioneros reportados -

como muertos, en los 6lt!mos años de la d~cada de los setenta.se -

acusa a las fuerzas de seguridad de ser las causantes de estas de

funciones. 
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A partir de 1982 cesaron los reportes de allanamientos de mo

radas por las fuerzas de segurirlad.Por otra parte la libertad de -

prensa y de expresi6n que h2b1An sido suprimidas desde la imposi -

ci6n del estado de sitio en 1974 empezaron a ser reh6bll1tados. 

Algunos periodistas reportaron haber recibido amenazas de 

muerte an6nimas a causa de sus escritos, pero ~stas en general ten. 

dieron a disminuir. 

La censura argentina y la literatura extranjera y otros trab,! 

jos art!sticos dec:lLlaron significativamente en 19B2. 

Todav1a existen restricciones en la libert~d acad~mica; a niv~ 

les universitarios hay una lista oficial promulgada de t6picos y 

textos que deben de ser impartidos en las clases.En el nivel eleme!!. 

tal y secundario, tanto las materias y los textos son rigurosamente 

prescritos por las autoridades. 

A pesar de la intervenc16n militar desde 1976, las uniones o 

breraa a6n persisten, generalmente entre los obreros urbano-indus 

triales.Las uniones siempre se han caracterizado por sus oposicio 

nes al gobierno militar, generalmente en sus pol1ticas econ6micas y 

sociales.Desde la mitad del a~o el gobierno ha respondido a las de

m~ndas de las uniones y demostrado cierta tolerancia para con ellos, 

incluso en el sentido de incrementar los salarios y otras concesio

nes.Aunque esto contrasta con lo ocurrido el 30 de marzo de 1982, 

en el que hubo una demostrac16n de grupos de obreros con el resul 

tado de cientos de arrestos y el asesinato de uno de los demostrad.2_ 

res. 
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El gobierno de Blgnone habia prometido convocar a elecciones 

para finales de 1983 y ~ntregar el gobierno a los civiles en mar

zo de 1984; pero al efectuarse las elecciones el prim€r domingo -

de noviembre de 1983 los argentihos eligieron como presidente al 

candidato del Partido Uni6n Civica Radical, Ra~l Alfons!n, quien 

solicit6 se le entregase el poder para el 10 de diciembre de ese 

mismo aílo, hecho al que accedieron las autoridades militare•. 

Parece ser que finalmente el movimiento justicialista del P.!t 

ronismo ha perdido por aplastante mayorla el derecho a gobernar a 

la Argentina.Quizás por primera vez, desde 1945, la Argentina ini

cie un proceso de verdadera democracia, de alcances nacionales y -

una perecedera paz. 
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CONCLUSION~S 

La problem!tica de los derechos humanos aOn persiste; no se -

ha llegado a ningOn acuerdo sobre cu,les exactamente son los dere

chos del hombre en la sociedad mundial, a pesar de que desde 

tiempos remotos las sociedades diversas han creado sus propias te~ 

r1as sobre los ya mencionados derechos, los cu~les son aón hoy en 

d!a bastante a.mbiguos y vagos, aunque podemos decir que en cada P!t 

r1odo de la historia surgen diversas necesidades humanas que respon_ 

den al sistema econ6mico-social y de a111 que se conviertan en de

rechos humanos. 

Actualmente el significado que conocemos sobre los Derechos -

del Hombre gira alrededor de la conceptualizaci6n que de ellos han 

hecho los Estados Unidos; ~sta definici6n muchas veces no es posi

ble de aplicar en una sociedad subdesarrollada, como son las socl!;_ 

dades latinoamericanas, en las cuales hay otra serie de circunsta,!l 

clas diferentes a laa de los Estados Unidos, as1 como otra escala 

de valores.Adem&s aunque llegasen a efectuarse cambios en la polí

tica de los Derechos Humanos,las consecuencias de las violaciones 

hechas a ~stos, permanecer~n por mucho tiempo, no s6lo en el indi

viduo afectado sino tambi~n en la poblaci6n del mundo en general: 

el temor a ser nuevamente arrestado, torturado, amenazado o golpe~ 

do son temores no fáciles de desechar de la mente humana, el dal'\o 

es irreversible e irreparable. 

Por otra parte, puede decirse, que existe una relaci6n muy e11 

trecha entre 1-00 gobiernos militares y las violaciones a los dere

chos humanos, debido a que desde el punto de vista militar, la me-



82 

jor forma de acabar con un movimiento social, cualquiera que sea. 

su Índole y que afecte de una forma u otra los intereses de la cl! 

se que ostenta el poder,es destruirlo, siendo los militares los ~ 

nicos capacitados para contrarrestar todo movimiento revoluciona 

ria.Para ello necesitan capturar a los lideres y torturarlos hast 

obtener la informaci6n que desean; otras veces encarcelarlos y la 

mayor!a de ellos, desaparecerlos.Esta es una forma de violar los 

derechos humanos y todo ello en nombre de una "democracia" que ge 

neralmente est& fuera de la realidad latinoamericana. 

La administración Carter decidió defender el tema de los der 

chos humanos, especialmente en Am~rica Latina, y en este sentido 

cont6 con el apoyo del Congreso norteamericano, sobre to~o cuando 

decidió que aqu~l pa!s que violase los derechos humanos se entren· 

taria a la reducción de la ayuda norteamericana.Esto si fue basta 1 

te debatido, pues se cuestionaba la reducción de la misma como un 

beneficio para los derechos del hombre por un lado y el perjuicic 

a otros que afectar1an parte de la población civil, sobre todo de 

las capaa más pobres de ella.se lleg6 al acuerdo final de que se ·~ 

ducir!a la ayuda para gastos militares mientras que la otra, la ec_2, 

nómica, se seguirla otorgando.Sin embargo aOn es posible observar 

que los derechos b&sicos del hombre no existen:faltan alimentos y 

la miseria aumenta d!a con dia. 

En el caso especifico de la Argentina se redujo la ayuda mill 

tar ante las severas acusaciones de que el gobierno de Videla viol.2, 

ba los derechos humanos de manera sistem~tica, aunque las violaci.~ 

nes no cesaron, incluso se le lleg6 a denominar al perido de 1976 . 

1980 como el de la "Guerra Sucia", por la serie de arbitrariedade1 
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secuestros, desapariciones y apresamientos pol1t1cos, cometidos 

por parte de la Junta Milit~r, segOn declaraciones a la Prensa.Ni 

a6n la reducci6n de la yuda be:nef1ci6 la situac16n que imperaba S,2. 

bre los derechos del hombre. 

La politica de los OerechoE Humanos enarbolada por James Car

ter y promovida por los E:sta..:os Unidos, pierde todo su sentido al

exterior .Hechos son m4s que palabras y cuando un pais, un Contine.!l 

te se ven azotados por la epidemia militarista que defiende los i.!l 

tereses de esos pocos que les prometen mucho, entonaes la represi6n 

se extiende y llega a alcanzar niveles tales que no s6lo hombres y 

j6venes, sino tambi~n mujeres, ni~os y ancianos, sufren un exterm.!, 

nio en masa que viene de adecirnos que los derechos humanos de es

te tiempo s6lo existen por m~nos del imperialismo, en este caso "º!. 
teamericano y a manos del misn-:,o. Una vez m~s toma sentido la tesis 

de que los Derechos Humanos est~n determinados en su existencia por 

el sistema econ6mico-social que en esos momentos se encuentra vJ.. 

gente.En este caso de un imperialismo en decadencia. 

Ni siquiera James Carter logró obtener resultrldos satisfacto

rios a pesar de que organiz6 tojo un aparato burocrático para la -

defensa de los derechos humanos.A sabiendas de la verdadera situa

ci6n latinoameric~na, se 11mit6 a reducir ayudas militares a los -

paises violadores de ios derechos básicos pero nada más.Su politi

ca en este sentido fue un rotundo fracaso. Se cscud6 en la falsa -

idea de que los Estcidos Unidos no intervienen en pa!s alguno a me

nos que sus intereses se vean afectados o que la nación afectada -

por al~ón movimiento social de tendencia izquierdista les pida su 

intervenc16n. Y es as! que aGn continóan los gobiernos de f~cto en 



84 

el poder en la mayor1a de los pcíses de Am~rica Latina.LQs intere

ses de las transnacionales son m~s poderosos que el presidente no!:_ 

teamericano.Adem~s debemos avisorc.r que la poli tica seguida por J!!_ 

mes Carter en ese sentido fue Gnicamente como una forma de explotar 

un tema, por dem~s en desuso desde mucho tiempo atrás, para justifJ.. 

car la futura política norteamericana a seguir.Es decir, si el comJ:!_ 

nismo ha sido siempre el enemigo del sistema capitalista y ~ste tan, 

t!stico enemigo se aproximaba a las puertas del pa!s basti6n de la 

libertad habia que detenerlo, si otrora no funcionaron les mecáni -

cas de intervenciojes directas y guerras focales, esta vez se debla 

evitar de otra forma mucho m6s 16cida; los derechos humanos viola -

dos por los paises socialistas parec!an dar la pauta para justifi -

car la defensa de los derechos humanos inherentes a cada individuo. 

Sin embargo los Estados Unidos olvidaron que esos mismos derechos -

eran violados en todos aqu~llos paises que se llaman aliados del 

pa!s norteamericano, e incluso en los mismos Estados Unidos a tra

v~s de mantener a los grupos militares nacionales bajo la supervi

si6n de militares norteamericanos entrenados para contrarrestar a 

las fuerzas revolucionarias internas, as! como el de mantener en v.!, 

gor la llamada pol1tica de Seguridad Nacional~ fue as! que se lan~ 

zaron a la defensa de los derechos humanos. 

Hoy podemos observar que esa politica tampoco tuvo resultados, 

de tal suerte que se ha vuelto a las tradicionales intervenciones 

militares norteamericanas como antano en Vietnam.Sin embargo la po-

11tica de la defensa de los derechos humanos prepar6 el camino para 

repetir estas• intervenciones pues se acus6 al comunismo de violar 

los derechos humanos, preparando as! a gran parte de la poblaci6n 

mundial a ver con horror los crlmenes cometidos por los paises so-
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cialistas, olvidando los propios y aceptando como natural defensa 

el que los Estados Unidos intervengan en este o aqu~l pa1s amena

zado por la invas16n comunista.Es as1 que la burguesia local se -

apresta a ser autoritaria y represiva, centralizando el poder pa

ra en caso de que el enemigo se aproxime, pueda defenderse y asu

mir el mando. 
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Dt;CLARi.<:;IúN UNlVi:.k.:iAL L,E. DERECHOS HUMANvS 

APRGB1\!JA Y PRúCL/,MADJ, POR LA A.5/,MBLC:A GE.NERAL DE; LAS NACIONES 

UNIDAS ~L 10 Db DICI~MBRE DE: 1948. 

~l 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó y proclam6 la Declaraci6n Universal de Derechos Huma

nos, cuyo texto completo aparece en las siguientes páginas. A con -

tinuaci6n de ese acto hist6rico, recomend6 la Asamblea a todos los 

estados miembros que publicaran el texto de la Declaración y procu-

raran que fuese "divulgada, expuesta, leida y comentada, principal-.:-:. 

mente en las escuelas y demás establecimientos de enseñanza,sin di.§. 

tinci6n alguna, basada en la situaci6n pol1tica de los paises o de -

los territorios". 

OFICiflíA DI:. IN~'úRMf\ClvN PUBLIC;, DE LAS N1\Cl0NES UNIDAS. 

DECLARAClúN UNIVE.R.SilL DE; DEhECHOS HUMf,NOS 

PRE: AMBULO 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo 

tienen por base el reconocimiento de la dignidad intr!nseca y de 

los derechos iguales e inalienables ~e todos los miembros de la 

familia humana¡ 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los d.!;_ 

rechos humanos hAn originRdo actos de b~rbarie ultr~jantes:para:la-

concienciA de la humanid~~¡ y que se ha proclam~do, como la aspira

ción m~s elevAdíl del hombr0, el ~dvenimi~nto·de un mundo en que los 
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seres humanos, liberAdos del temor y de la miseria, disfruten de la 

libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegi os 

por un r~gimen de derecho, a fin de oue el hombre no se vea comp lJ:. 

do al supremo recurso de la rebeli6n contra la tirania y la oprE 

si6n; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de rel 1 -

clones amistosas entre las naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han re; 'ir 

mado en la Carta, su fé en los derechos fundamentales del hombr« , 

en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad je 

derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a p10 -

mover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de 1 n -

concepto m~s amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido ,, 

asegurar, en cooperaci6n con la Organización de las Naciones Un~das, 

el respeto Universal y efectivo a los derechos y libertades fun la -

mentales del hombre; y 

Considerando que una concepci6n común de estos derechos y .i~

bertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento Je -

dicho compromiso: 

LA ASAMBLEA GENERAL 

PROCLAMA 

LA PRESENTE DECLARAC!úN UN!VEnSAL DE DERECHOS HUMANOS como 

ideal comOn por el que todos los pueblos y naciones deben esforzar

se, a fin de que tanto los individuos como las instituciones in>pi

r~ndose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanz1 y 

la educaci6n, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, 
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por medidas progresivc.s de cadcter fü•cional e internacional, su r!:_ 

conocimiento y aplicaci6n universales y efectivos, tanto entre los

pueblos de los ~stcldos Miembros como entre los de los territorios -

colocados b0jo su jurisdicci6n. 

hRTICULO 1 Todos los seres humnnos nacen libres e iguales en dign,! 

dad y derechos y, dotados como est~n de raz6n y conciencia deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

ARTICULO 2 1 Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaraci6n, sin distinción alguna de raza, co

lor, sexo, idio~a, religi6n, opini6n política o de cualquier otra -

lndole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

2 Adem!s no se har~ distinci6n alguna fundada en la CO,!l 

dici6n política, jur!dica o internacion2l del pa!s o territorio de 

cuya jurisdicci6n dependa una persona, tanto si se trata de un pals 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 

no aut6nomo o sometido a cualquier otra limitaci6n de soberania. 

ARTICULO 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 

a la seguridad de su persona. 

ARTICULO 4 Nadie estar§ sometido a esclavitud ni a servidumbre; la 

esclavitud y la trata de esclavos est§n prohibidas en todas sus fo!. 

mas. 

/,RTICULG 5 Nadie ser§ sometido a torturas ni a penas o tratos cru.!;_ 

les, inhumanos o degradantes. 

ARTICULO 6 Todo ser humo no tiene derecho, en todas par\': es, al recg_ 

nacimiento de su personalidad jur{dica. 
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ARTICULO 7 Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinci6n, 

derecho a igu~l protección de la ley.Todos tienen derecho a igual -

protecci6n contra toda discrimin~ci6n que infrinja esta Declaraci6n 

y contra toda provocrlci6n a tal discriminación. 

;RTICULL 8 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante 

los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 

que violen sus derechos fundcimentales reconocidos por la constitu -

ci6n o por la ley. 

ARTICULO 9 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni des

terrado. 

;,RTICULO 10 Toda persona tiene derecho a condiciones. de plena igual 

dad, a ser o!da p6blicamente y con justicia por un tribunal indepe.!l 

diente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obliga

ciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en mate

ria penal. 

ARTICULO 11 1 Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme 

a la ley y en juicio póblico en el que se hayan asegurado todas las 

garant!as necesarias para su defensa. 

2 Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueron delictivos segón el Derecho Nacional 

o Internacional.Tampoco se imnondr~ pena más grave que la aplicable 

en el momento de la comisi6n del delito. 

ARTICULO 12 Na~ie ser~ objeto de ingerencias arbitrarias en su vi

d~ privada~ su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de -

ataques a su honra o a su reputaci6n.Toua persona tiene derecho a 

la protección de la ley contr" t~les ingerencias o ataques. 

ARTICULG 13 1 Toda persona tiPne derecho a circular libremente y -

a elegir su residencia en el t•!rritorio de un Estndo. 
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2 Toda persona tjene derecho a salir de cualquier pais, 

incluso del propio, y a regresar a su pa1s. 

ARTICULO 14 1 En caso de persecusi6n, toda persona tiene derecho a 

buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualouier pa1s. 

2 ~ste derecho no podr~ ser invocado contra una acción 

judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opue~ 

tos a los prop6sitos y principios de las Naciones Unidas. 

AHTlCULO 15 1 Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2 A nadie se privar§ arbitrariamente de su nacionali -

dad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

AkTlCULO 16 1 Los hombres y las mujeres, a partir de la edad nóbil, 

tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacion~ 

lidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutar~n de · 

iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y -

disolución del matrimonio. 

2 S6lo mediante libre y pleno consentimiento de los f.,!! 

turos esposos podr~ contraerse matrimonio. 

3 La familia es el elemento natural y fundamental de -

la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del E~ 

tado. 

ARTICULO 17 1 Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual 

y colectivamente. 

2 Nadie ser§ privado arbitrariamente de su propiedad. 

ARTICULO 18 Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien

to, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad -

de cambiar de religión o de creencia, as! como la libertad de man!-

festar su religi6n o su cr~encia, individual y colectivamente, tan

to en p6blico como en nriv~do, por la enze~anza, l~ pr~ctica, el 

culto y lu observanci~. 
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ARTICULO 19 T~do individuo tiene derecho a la lib•'rtad de opinj n 

y de expresi6n; este derecho incluye el de no ser molestado a Ce ,_ 

sa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y .n, 

formaciones y opiniones, el de investigar y recibir informacioní ; y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitaci6n de fronteras, poi 

cualquier medio de expresión. 

ARTICULO 20 1 Toda persona tiene derecho a la libertad de reun )n 

y de asociaci6n pacificas. 

2 Nadie podr~ ser obligado a pertenecer a una asoc 1-

ci6n. 

ARTICULO 21 1 Toda persona tiene derecho a participar en el go 

bierno de su pais, directamente o por medio de representantes 1 

bremente escogidos. 

2 Toda persona tiene el derecho de acceso en candi· :1.2, 

nes de igualdad, a las funciones pOblicas de su pais. 

3 La voluntad del pueblo es la base de la autoridal -

del poder pOblico; esta voluntad se expresará mediante eleccion !S 

aut~nticas que habrAn de celebrarse peri6dicamente, por sufragi ' -

universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equiv1 -

lente que garantice la libertad del voto. 

ARTICULO 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene d !C~ 

cho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo na:i.2_ 

nal y la cooperaci6n internacional, habida cuenta de la organiz . -

ci6n y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los dere:hos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y -

al libre desarrollo de su personalidad. 

ARTICULC 23 1 Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libr~ 

elecci6n de su trabajo y a la protecci6n contra el desempleo. 
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2 Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, 

a igual salario por trabajo igual. 

3 Toda persona que trabaja tiene derecho a una remunera

ci6n equitativa y satisfactoria, que le asegure, as1 como a su fami -

lia, una existencia conforme a la dignidad humana y que ser~ complet~ 

da, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección so 

cial. 

4 Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a si!!, 

dicarse para la defensa de sus intereses. 

ARTICULO 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 

tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y 

a vacaciones peri6dicas pagadas. 

ARTICULO 25 1 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, as1 como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia m~dl 

ca y los servicios sociales necesarios; enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez u otros casos de p~rdida de sus medios de subsistencia por cir

cunstancias independientes de su voluntad. 

2 La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 

y asistencia especiales.Todos losniños, nacidos de matrimonios o fue

ra de matrimonio, tienen derecho a igual protecci6n social. 

ARTICULO 26 Toda persona tiene derecho a la educaci6n.La educación -

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción ele 

ment?l y fundamental.La instrucción t~cnica y profesional habr~ de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores ser~ igual para to

dos,en funci6n de los mEritos respectivos. 

2 La educación tendr~ por objeto el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y el fort~lecimiento del respeto a los dere -

chas humanos y a las libertades fund.,m0nt~les; fílvorecer~ la compren-
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si6ns la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las ac 

tividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3 Los padres tendrán derecho rrefcrente a escoger el ti

po de educación que habrá de darse a sus hijos. 

ARTICULO 27 1 Toda persona tiene dei·echo a tomar parte libremente en 

la vida cultural 1e la comunidad, a gozar de las artes y a pMrtici -

par en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2 Toda persona tiene der~cho a la protección de los inte 

reses morales y materiales que le correspondan por razón de las pro

ducciones científicas, literarias o artistiacs de que sea autora. 

ARTICULO 28 Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden

social e internacional en el que los derechos y libertades proclama

dos en esta Declaraci6n se hagan plenamente efectivos. 

ARTICULO 29 1 Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad pue~ 

to que s6lo en ella puede desarrollar libre y plenamente su persona -

lidad. 

2 En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 

sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaci2 

nes establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocl. 

miento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 

satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y 

del bienestar general de una sociedad democrática. 

3 Estos derechos y libertades no podrán en ning6n caso,

ser ejercidos en oposici6n a los prop6sltos y principios de las Na -

clones Unidas. 
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ARTICULO 30 Nada en la presente Declaración podr~ interpretarse e 

el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a -

una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar ac -

tos tendientes a la supresión de cualouiera de los derechos y libe1 .~ 

des proclamados en esta Declaración. 

{\ 
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ANEXO 11 

EXCELSIOR.- Viernes 12 de noviembre , 1976. 

LAS CALLES DE BUENOS AIRES,OBJETIVOS MILITARES. 

"Se ha llegado al genocidio: 24,000 desaparecidos, 17,000 pre

sos, 1,oso ejecutados y 800 muertos en tortura; dram&ticos relatos 

sobre tormentos". 

"Gracias al esfuerzo de un grupo de compatriotas argentinos rjl 

sidentes en M~xico y a la ayuda solicitada de un grupo de mexicanos 

que nos han dado su respaldo, comprens16n y generosa hospitalidad,

podemos dar a conocer al pueblo de M6x1co las injusticias que se v,! 

ven en nuestro pata". 

BUENOS AIRES, 9 de noviembre.- (Por Fernando Meraz, enviado espe 

cial>. 

El toque de queda, implantado de facto; el tr&nsito restringi

do y severamente controlado; las reuniones de masas, prohibidas en

la v!a p6blica. Vedada, prácticamente la actividad en las calles, -

la capital federal Argentina es, oficialmente, hasta el 6ltimo rin

c6n, un objetivo militar. 

Los secuestros, las detenciones sin juicio ni orden previa, 

las torturas, las ejecuciones, los asesinatos, los cr!menes, la 

acc16n de los cuerpos parapoliciales y paramilitzres apoyados por el 

gobierno, ºen suma, las constantes, reiteradas e inauditas violaci,2 

nes a los derechos humanos, han llegado aqu! a configurar el delito 
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de genocidio", denuncia la Liga Argentina de los Derechos Humanos -

en el texto previo de un informe -cuya copia fue obtenida por el 

reportero- que ser& presentado a las Naciones Unidas en enero pr6-

ximo. 

Desde que la Junta Militar encabezada por el Teniente General -

Jorge Rafael Vldela asumi6 el poder en la Argentina, el 24 de marzo 

pasado, han desaparecido 24,000 personas, otras 17,000 est&n deteni

das en c&rceles, campos de concentrac16n, reclusorios militares y -

barcos-prisi6n; 1,050 hao sido "ejecutados" por las Fuerzas Armadas 

por delitos pol!ticos y 800 han aparecido -muertas durante las tor

turas- abandonadas en parajes solitarios o en las frias aguas del -

r!o de La Plata. 

La Liga Argentina de los Derechos del Hombre demanda en su in

forme "la urgente necesidad de destacar una misi6n observadora de 

la Comisi6n Internacional de los Derechos del Hombre de las Nacio -

nes Unidas que viaje al pa1s y llo•Q al ~undo el testimonio de lo -

que aqul sucede". 

También solicita el texto la integración de una Subcomisi6n 

Permanente, con sede en Buenos Aires, que reciba y analice objetiv!. 

mente todas las denuncias y presentaciones relativas a las violaci.e, 

nes de los derechos del hombre en la Argentina. 

La Liga Argentina de los Derechos Humanos hace, a trav~s del -

documento, "un llamado a la solidaridad internacional para que la -

voz del derecho y aa la justicia sea escuchada en este pa!s". 
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Expresa que la actitud del Gobierno Militar, de impedir que el 

tema sea llevado al ámbito internacional -"porque seria una injerer 

cia en los asuntos internos"- es una presunci6n "que desconoce la • 

vigencia universal del principio de los derechos y libertades del 

hombre, consagrados por el der~cho internacional contempor,neo y poi 

la pr!ctica de los gobiernos y los pueblos partidarios de la deaocr; 

cia". 

Y solicita el apoyo de la Asamblea de las Naciones Unidas para 

que la Junta Militar que góbierna a la Argentina sea requerida de: 

A) Dar a conocer olicialmente la lista de los detenidos en su . 

totalidad, asl como de las causas que en cada caso deter•i~~ 

ron su arresto. El ·actual paradero de cada preso polltico y 

de todas las perso~aa privadas ilegalmente de la libertad. 

8) La inmediata liberaci6n de todos los detenidos que se en 

cuentran , sin causa ni proceso, "a disposici6n del Poder ! 

jecutivo Nacional". 

C) La regularizac16n y la agilizaci6n de todos los procesos 

pendientes. 

D) La investigaci6n, aprehensi6n y castigo de los instigadoreE, 

responsables y ejecutores de lOll asesinatos, secuestros, te~ 

turas, atentados y otras violaciones a los derechos humanot: 

y constitucionales, perpetrados por las fuerzas ar~adas, or

ganismos policiacos y cuerpos para•111tares tolerados por 

las autoridades. 



108 

Luego agre<Ja que "se practica en la Argentina una polltica de 

represalias no convencionales", con el pretexto de una "guerra an

tisubversiva, y esa politica, que ejecutan grupos represivos ofi -

ciales y no oficiales nos llevar& irremisibleiaente a ver repetido 

en nuestro pa!s el caso de Chile". 

LAS PRISIONES 

En s6lo siete meses de gobierno de la Junta Militar, la ctfra 

de detenidos pol1ticos "a disposici6n del Jefe del Ejecutivo Naci,2 

nal" se elev6 de 4,000 -que hab1a en marzo pasado- a 17,000 que -

rebasaron el cupo de todas las c~rceles nacionales y tuvieron que 

ser recluidos en prisiones improvisadas en instalaciones castren·.:

ses y hasta en barcos de la Armada. 

El documento de la Liga de loa Derechos del Hombre expresa que 

"existen 49 centros en donde se retiene a los detenidos no reconoc,! 

dos como tales por la Junta Militar". r menciona los campos de con

centraci6n de •La Rivera", "La Perla" y "Pampa de Olaem", en C6rd.2, 

baf la Escuela de Hec&nica de la Armad,; la priai6n de Ezeiza en el 

. "Campo de At6tdca"; el Cuartel de Brigada Gtleaes, la Superintenden

cia de Seguridad SOeial, en las calles de Salguero y Libertador en 

la capital federal, el edificio gubernamental ubicado en las calles 

1 y 69 de la Ciudad de La Plata y el Asentamiento de Institutos Mi

litares en la Puerta 4 del Campo de Hayo. 

Aqui -seg6n teati~onios de detenidos que luego fueron liber -

tados- todos se encuentran absolutamente incomunicados.No hay vis! 
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tas. Los presos no pueden recibir correspondencia. No hay servicios 

m~icos. No hay medicinas. No hay recreos. La dnica lectura es una -

biblia censurada por los militares. Ho hay servicios sanitarios. He

nos atln baf'los. 

"Todos los presos est&n aislados en celdas de dos por cuatro 

metros. En algunos -como en la Superintendencia de Seguridad Fede 

ral y en el Ministerio de Bienestar Social- permanecen hacinados en 

galerones sin luz, ni agua, ni ventilaci6n. Los detenidos sujetos a 

"r~gimen especial", o aea los dirigentes politices, activistas y s~ 

dicales, permanecen de pie las 24 horas del d!a atados con argollas 

a las paredes, de pie. Si alguien se enferma, es reinatado por los 

guardias. El r~gimen carcelario se caracteriza en todas las prisio 

nea m!litares por las torturas y las golpiza.s indiscriminadas y con;t 

tantea para todos los detenidos". 

"Taapoco hay recreos. S6lo ocasionalmente se permite la visita 

de un capell&n castrense para que celebre una •isa". 

"En cuanto a los presos sometidos a proceso -informa el docume!l 

to- constituyen una m1nor1a a la que se iraputa la comis16n de deli': · 

tos contemplados s6lo por la actual administración •il1tar, pero i~l 

xistentes ante cualquier organismo jur!dico-constitucional libre.As ., 

por ejeaplo, en virtud de la ley 21,400, quienes ejerzan el "suspen • 

dido" derecho de huelga, son sujetos a proceso, como "responsables ·• 
de atentado contra la seguridad nacional". 

De las c&rceles oficiales, el informe de la Liga consigna 7: l. 1 

de C6rdoba; la de Corona, en Santa Fé; la de Sierra Chica, en Buenog 
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Aires; la Unidad NO 9 de La Plata; la de Villa Devoto, en la cap! 

tal federal; la de Resistencia, en Chaco y el penal de Rawson, en -

Chubut. 

En ellas los detenidos se alojan en pabellones que cuentan con 

medio centenar de celdas individuales, cada uno de dos por uno cin-~ 

cuenta metros. Debido a la sobrepoblaci6n en cada celda se hacinan 

hasta cuatro presos. Todas las c~rceles tienen una poblaci6n que r~ 

basa considerablemente su capacidad. 

Las visitas familiares y las de abogados están aeveremente CO,!l 

troladas. En algunos, como los de C6rdoba y Rawson se peralten una

. vez cada tres meses. En otras coeo la de Resistencia, en Chaco, la 

correspondencia se permite s&lo una vez por mea. 

La 11mentac16n de todos los penales argentinos "es infrahumana"• 

Como regla general en todas ce distribuye "una taza de polenta her -

vida tres veces por dla, un trozo de pan y un jarro de mate. En las 

prisiones politicas es a6n peor. Muchas quejas hablan s6lo de un pe

dazo de pan y un jarro de mate, o una agua sucia y grasienta~ 

Toda salida de loa detenidos de la celda al pabell6n es sever,1. 

mente controlada. Siempre van con las manos esposadas a la espalda, 

siempre deben mirar al frente. No se permite casi nunca que hablen 

entre ellos. 

ALGUNOS TESTIMONIOS 

Seria imposible dar cuenta de los cientos de miles de casos de 
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violac16n y desprecio absoluto de los derechos y las dignidades l J

manos coll!lletidos bajo el auspicio de la Junta Militar en 18 Argen' l

na. Los siguientes son algunos testimonios para dar idea del hori ~r . 
y el sadisDO con que se perpetra la represi6n. 

JAVIER ALGUERRA, obrero del a empresa el6ctrica de Buenos A 

res, detenido acusado de subversi6n y posteriormente liberado, d 

nuncia que JUAN ELIZEO LEDEZMA (a) "Pedro", dirigente de la orga i

zaci6n "Montoneros"~ muri6 a causa de las torturas el 8 de octub e 

pasado. 

•Yo estaba detenido junto con otros dos compafteros. Fuimos l.!, 

Yados a donde se encontraban otros acusados. 'Pedro• estaba entr ~ -

ellos. Lo Yil:tos en el galer6n, atado de pies y manos al catre de hi!, 

rro, por un agujero que se abr!a en su est6mago se le vetan las :r,! 

pas. A gritos pedia agua. ·Despub imploraba que lo mataran. Los -JUª!. 

dias le prometen aplicarle una 1nyecci6n que lo matar& si les da la 

inf6rmaci6n que le piden. Escucho que le dicen: 'Bueno comandant! 

'Pedro•, te soltaremos las ligaduras si nos hablas de los pozos ·le 

Tucum&n, de los escondites, de los sec:uestros•.Despu~s de media 10-

ra, 'Pedro• coaienza a gritar nuevamente. Le abrieron la boca y :on 

un embudo de hierro le hacen beber agua. Al rato lo escucho vomi:ar. 

Pasa el tienipo. A m! se me corre la venda que ae c~br1a los ojos • 

Veo que 'Pedro• est& desnudo y de espaldas al suelo. Ya no está ~n

la cama sino sobre el piso. De la panza le sale algo que parece . an
bols6n rojo, de sangre. Se quej~ a 11edia voz.Horas mis tarde vienen 

unos camilleros y se lo llewan. Puedo notar que no se mueve ni r•?s

pira. Hasta ayer, hace una semana, no tenemos noticias de 61. Pe11s.!, 

mos que 111uri611 • 
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El siguiente es un fragmento de una carta dirigida a monse~or 

RAUL PRlMATESTA, Presidente de la Comisi6n Episcopal Argentina, P.!1 

ra denunciar la muerte de RAUL BANDACCIO, en el campo de concentr!. 
ci6n c6rdoba. 

"5 de septiembre de 1976.0uerldos compaHeroa.E:n el d1a de la

fecha, fuimos sacados a las 9:30 de la noche de la prisión para h!, 

cernos una requisa.El operativo -la acci6n- era conjunto de la -

gendarmería y el ejército.Unos cuarenta ho=bres, armados -con fus! 

les-FAL- nos custodiaban. Se nos forll6 en fila. Manos contra la P!!. 

red, piernas abiertas, mientras nos golpeaban con punos, pies y 9.2. 

mas y nos insultaban. Luec;io nos obligaron a gritar "Viva el Bjétc! 

to y la Gendarmer1a", mientras lo festejaban con risotadas.En esas 
circunstancias el compaftero RAIJL BAHDACCIO rec1bi6 varios 9olpea,-

uno de ellos en la cabeza que lo dej6 Sl!lf!liconsciente. Se nos orde

den6 desvestirnos, lo que el companero ta~poco pudo hacer. Permans. 

ce arrodillado a los pies del n111tar que continda golpe&ndolo y -

ordenSndole que se levante. Mientras, sigue la requisa. Al rato V.!, 

rios militares se acercan, pues su compaftero SiCJUe golpeando a RAUL 

y orden!ndole que se levante. El est& semidesnudo. Uno de ellos ae 

acerca y le dice: "empieza a rezar". El compa~ero no responde.Per

manece en el suelo con la cabeza gacha, con la mano extendida pi -

diendo ayuda para levantarse. El militar, lentamente le aparta la 

mano con la goma, saca la pistola, la monta y le apunta en la cab,t 

za, RAUL, semiconsciente, 1RUslta: "•e voy ••• ae YOY•••" El militar 

dice: "bueno, da lo misDO ahora que despu~s", y le ordena que mire 

por el can6n de la pistola. Le dispara a boca de jarro. La sangre 

salpica a los que estamos cerca. A los veinte minutos sacan el ca

dber. Termina la requisa y nos r~resan a las celdas. Luego cor:

tan el a9ua, la luz y arman la pntrana de "un intento de fuga, apr,2 
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vechando un corto de luz". Al d!a siguiente, nos v~~lven a golpe1 :, 

diciendo qua un compa~ero, que seria RAUL, trat6 de quitarle la J l,! 

tola a un oficial. Que si volvemos a intentarlo nos fusilan a ~o 

dos ..... 

Otra carta, taa:abi~n enviada subrepticiamente desde la prisi n -

de C6rdoba al Episcopado Argentino dice: 

"Nos sacaron del patio para golpearnos a culatazos. Por la o

che fue peor, nos dieron con las caHas de los rifles y con gomas y 

pistolas hasta el punto de r<>111per la cabeza a varios cOlllpa~eros ue 

quedaron inm6viles de dolor. Hay uno que perdi6 un r1~6n al ser .trA 

vesado de un bayonetazo, orina sangre todos los d!as. Otro est! 1n

c:on•oci6n cerebral y par611sis de las cuatro extremidades por lo ; -

golpes. El d{a 17 de septiembre, son llamados "para ir a la enfe 111~ 

ria" MOSSE, SVAGUSSA, FlDEL MANTERON, YOUNG y Hf:RNANDEZ. Dos diaH -

despu~s nos enteruos por un guardia que el comando del III Ejl!r. :1-

to 1nform6 oficialmente que todos murieron "en un intento de fug;1". 

El d1a 29 son retirados JOSE ANGEL PUCHE1TA y CARLOS SGADURRA. E .te 

c:on las dos piernas fracturadas por los golpes. Ho podr!a c<>mina•· -

ni tenerse en pie. Tambi~n mueren "en un intento de fuga", seg6n nos 

infor111an después. Los priaeros d!as -de octubr~ , fue sacado O; -

CAR ROSE'lTI y llevado a un lugar en Ascochinga llamado "La Perla , 

en donde dunciona uno de tantos ca11pos de concentración y tortur. 1. -

dirigidos por los militares. A111 hay var:laa personas que ustede:; -

-el Episcopado- , consideran desaparecidas. Osear es alH torturiidO 

y luego vuelto a la prisión cuando comenz6 a sangrar de los o!do:i." 

Las denuncias como Asta, sU11an miles. Sus apresurados e inf: n! 
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tesimales textos se acunulan en los escritorios y colman archivo: • 

Pero sus angustiadas letras no tienen ocurso ni respuesta. No la -

pueden tener ahora en la Argentina. 

La Ley de Seguridad del Estado, decretada por la Junta Mili ar 

en la Argentina al arrogarse el poder en marzo pasado, abolió to os 

los fueros y garantias individuales, legltillliz6 la represi6n y e n

den6 al pa1s al silencio. 

TOMADO DEL PERIODICO "EL UNIVERSAL" EL GRAN DIARIO DE MEXICO DE -

FECHA MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 1976. 
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