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INTRODUCCION 

Indudablemente como señala Poch y Gutiérrez de-

Caviedes, ( 1) "el proceso hist6rico de los Derechos Hum~ 

nos y de las libertades personales significa y es propia-

mente, el de la historia moral de la humanidad". 

La anterior aseveraci6n, nos confirma que la te-

m<itica 

te en lo que concierne al propio ser humano. 

Hablar de los Derechos Humanos, significa inte--

riorizarnos a la esencia y dignidad del hombre, de compre~ 

der su vitalidad y la raz6n de su existencia. Sin embargo,· 

también hablar de Derechos Humanos, es tener que aceptar -

que el animal racional, es el mismo que adoptado por su a~ 

todestrucci6n o aniquidamiento. No creemos· ·estar equivoca-

dos si afirmamos que e.1 ul.tima in~tancia e,; el mismo ser -

humano que día con día va perfeccionando los elementos de-

extinci6n en el planeta. 

A pesar de ello, el mismo hombre, comprendiendo-

su capacidad de autodestrucci6n, también se ha preocupado, 

creado y alimentado las instituciones que permitan su con-

ducta, con base en la reflexi6n y la inteligencia contando 

<1 l Antonio Poch y Guti6rrez de Caviedes, en la Introduc
ción a la obra de Jacobo Varela Feijoo, Protecci6n de 
los Derechos Humanos, Editorial. Hispano Europea, Es
paña, 1972. pag. 9 
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con el escudo del Derecho, 

corno un derecho natural encuanto sus oriqenes, 

los Derechos Humanos han tratado de perfeccionarse en un 

derecho positivac:b. tanto nacional como internacionalmente.

Por parte del Estado Nacional esto no ha sido siempre as!,

segan lo podemos observar en las constantes violaciones 

qu~ rcaliz~, guizá con el afan de no querer aceptar que su 

principal stlbdito, puede cuestionar su existencia. 

Sin embargo, querernos destacar que jurídicamente, 

el Derecho Internacional ha cumplido una importante funci6n 

en este aspecto, 

Bastemos citar corno ejemplo, como en pleno desa-

rrollo y a la terminaci6n de la ültima caú'lagraci& mundial.. 

la propia comunidad de Estados preocupados por la flagala-

ci6n a los derechos humanos, se vi6 en la necesidad de re-

ordenar su conducta. As! encontramos la Carta del Atl~ntico 

de 1941, la aportación extraordinaria de México en la Conf!:_ 

rencia de Estados Americanos sobre Problemas de la Guerra y 

de la Paz, celebrada en Chapultepec en 1945, sin pasar por 

alto indudablemente la Carta de san Francisco de 1945, que

di6 origen a la Organización de las Naciones Unidas, para-~ 

culminar con la Declaración Universal de Derechos Humanos -

de 1948. 

El presente trabajo, como lo señala su titulo, 

tiene por objeto y derivado de una preocupación hacer un 
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breve estudio de esos derechos hU¡Dano:;; de épocas pretér;l.-

tas, hasta algunas consideraciones hubo de lo que funde en 

el Continente Americano. 

Lo anterior, en virtud de que si el hombre tiene 

capacidad de centrar, también cuenta con lo que sirva para 

seguir•·construyendo su futuro. 

Bn caso contrario estará condenado a su propia -

extinci6n. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
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CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

En la historia de los Derechos Humanos, desde la 

antigüedad hasta la época contemporánea se han ido desarr~ 

llando y han encontrado un lugar en el mundo entero. Para-

dar una idea de nuestro tema es conveniente "tener un con-

cepto de estos derechos humanos; que se definen de la si--

guiente manera: como un conjunto de prerrogaLivas qu~ P'"r

miten al individuo desarrollar su personalidad"~ 2 ) Ahora,

csos derechos imprescriptibles donde citamos el preámbulo-

de la D'eclaraci6n Universal de las Naciones Unidas; "son -

inalienables, inherentes a todos los miembros de la fami-

lia humana, son el fundamento de la libertad, de la justi

cia, y de la paz en el mundo". (J) 

Es preciso, enW1ciar que el individuo tiene d~~~ 

chos inherentes a su calidad de persona humana y que el -

ejercicio de estos derechos aseguran el desarrollo de su -

personalidad que implica prerrogativas y poderes de acci6n 

que el individuo va a sostener frente al poder público. 

Hoy en d!a estos Derechos Humanos en la Oemocra-

cía están divididos tripartitamente; a).- Los derechos ci 

(2) .- Monique Lions, Veinte años de evoluci6n de los Dere
chos Humanos, Edit. Instituto de Investigaciones Ju
r!dicas, México, 1974, pág. 480. 
Monique Lions, Veinte años de evoluci6n de los Dere
chos Humanos, Idem •.• pág. 4 80 
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viles o derechos individuales stricto sensu, (libertad, i

gualdad, seguridad, propiedad, etcétera)¡ b) .- Los derechos 

pol!ticos cuyo ejercicio pertenece a los ciudadanos (sufr~ 

gio, eligibilidad, petici6n), y c).- Los derechos sociales, 

que aparecieron en las leyes fundamentales desde hace medio 

siglo y que se resuelven en prestaciones del Estado, 

l.- EN EL ORIENTE MEDIO: 

~n ~sLa ~poca como sabemos los pueblos en su an

tigQedad nos presentan sociedades en las que era desconocí 

do cualquier concepto o idea de derechos individuales. Des 

de el Quinto Milenio antes de Cristo; trátese de pueblos -

como Egipto, Caldea, Asiria, Palestina o Persia, los sobe

ranos, (faraones, reyes, sacerdotes, etc.) se declaraban -

de origen divino y, en esta calidad ejercían un poder abso 

luto, un imperio sobre sus stlbditos para buscar la Gnica -

raz6n de participar en la grandeza del monarca. 

La omnipotencia sagrada del estado le conced!a 

un derecho ilimitado frente al cual la pretensi6n a cual-

quier derecho del individuo hubiese parecido sencillamente 

carente de todo sentido. Es de toda forma que los pueblos

no ten!an más valor que el de material humano enteramente

consagrado al mito del Dios-Rey utilizando sus potenciali

dades de trabajo en la forma más fruct!~era para el sebera 

no, por tal motivo es cierto que los documentos anteriores 

constaban con disposiciones de orden penal, pol!tico, ci--
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vil y religioso, en cambio no señalaban limitaciones al p~ 

der del monarca sobre sus sabditos teniendo a tal grado un 

poder!o ilimitado donde no exist!an frenos, ni contrapesos 

con la arbitrariedad o despotismo del estado. 

2.- EN EL MUNDO ANTIGUO: 

En esta época surgen sociedades como Grecia y R~ 

ma en la que cada una nos demuestra como fueron evolucionan 

do los derechos humanos y como el individuo sufrió dentro 

de cada una de ellas. 

a) GRECIA: A partir del siglo X antes '·de Cristo

hubo una lenta e1aboraci6n que desemboco en el siglo V, en 

la organizaci6n de un sistema pol!tico cuyo elemento bási

co era el individuo libre. 

Esparta, Atenas y Tebas conocieron esa diferen-

ciaci6n de clases sociales, característica de 1a antigOe-

dad, que dividia la sociedad en hombres libres y esclavos, 

con todos los matices que afectaban esta distinci6n:i1o--

tas, artesanos, marineros, sirvientes que no desempeñaban

papel alguno en la vida de la polis, ni en el político. 

Atenas, después de haber conocido en el siglo 

VII una democracia aristocrática que So16n intento templar 

en el siglo VI, e1abor6 con Per!cles, en el siglo V la de

mocrácia directa, Sin embargo, si los ciudadanos pobres -
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par~icipaban en la gestión de los asuntos pfiblicos, junto 

con los ricos y, podemos nombrar algunas clases como la bu 

le, los hiele, etc. 

"En cambio las mujeres , los esclavos, los extra!!_ 

jeros no tenian este derecho ni otros más como el acceso a 

la libertad. Arist6teles~ustiJ:icaba la esclavitud en nombre 

de la misma f ilosof!a y el mundo antigüo no deja de ilus--

trar principios tales como "un estado bien organizado no -

concedertl. la ciudadanía a :los art.esélno¡; y un E.GCl.ü.vo e::; U."l 

instrumento anirnalr.<4 > 

Sin embargo, al comparar las diferentes socieda

des antigüas opinaremos que en el terreno pol!tico y pese 

a las sujeciones que el estado griego impon!a a sus sÚ~i

tos, la sociedad griega cre6 al hombre libre y el libre g~ 

bierno de la ciudad. 

b) ROMA: Sociedad donde hay un dualismo de esta

tutos de ciudadano, - el pater familias - es un titular --

que ejerc!a su poder con derechos reconocidos por el esta-

do, los cuales libremente los ejerce y que son sancionados 

judicialmente, conforme al !us civile quiritium de la ~po

ca monárquica (753 a 509). 

"La situación del ciudadano Romano es privilegi~ 

da, política y civilmente, pues los demtl.s miembros de la -

(4).- Idem. p. 481 
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familia y los esclavos no son considerados como individuos 

aunque la aplicaci6n práctica del concepto de individuo l~ 

bre sea restringuida, la ley de las XII tablas, como subra 

ya Bonfante•, (5) no deja de reflejar un esp!ritu de libe~ 

tad, ya que ~segura a cada ciudadano la libertad, la pro-

piedad y la proteccíOn de sus derechos. Pero como contrapa~ 

tida, " el pater familia goza de un derecho absoluto sobre 

los miembros de la domus, pues este es un monarca domésti-

coque ejerce un vasto poder sobre: sus hijos, nietos, es-

posa, nueras, esclavos y clientes. Dicho poder ínclu!a el

ius vitae necisque sobre hijos y nietos y no disminuyó por 

la influencia del estado, la cual se deten!a a la puerta -

de la domus." <& Es decir se ejerc!a sobre personas extr~ 

ñas un derecho idéntico como ejemplo: en cuanto a los deu-

dores, a quienes el acreedor ten!a el derecho de dar muer-

te. Los extranjeros no gozaban de las prerrogativas rece-

nocidas a los Romanos; sin embargo los latinos fueron ben~ 

ficiados con el connubiurn, el commerciwn y la legislacio. 

Solo el pater familias era propietario, también

era sacerdote doméstico y juez en asuntos hogareño:; -y man-

ten!a en el seno de la familia una r!gida disciplina. En -

este per!odo monárquico, los derechos pol!ticos del ciuda-

dano romano que forma parte de los comicios curiales, se -

reducian a escuchar los informes de las dicisiones tomadas 

(5). - Idem. p. 481 
(6 ) • - Guillermo F. Margadants. Derecho ROtnano >Esfinge, s .11., 

MEX. 1979 P, 22 



6 

por el Rey y el senado. La plebe no intervenía en este do 

minio ni en los actos religiosos de los patrioios. 

Ahora, en la época de la RepGblica, los Romanos 

tenían una realidad diferente a la monarquía es decir: l.a 

Repllbl..ica, instaurada en 509 a C. , era un r.égimen auto-

crático monipolizado por los patricios, pues si las xrr -

tablas acabaron por otorgar l.a igualdad civil y los dere

chos políticos a la plebe, al desaparecer la hermética di_ 

visión entre plebeyos y patricios. Algunos notables plebe-

yos ascienden a la categoría de senadores de rango infe-

rior con derecho a votar pero sin voz. -300 años antes de 

cristo- La gesti6n de los asuntos públicos siguio conceh-

trada en l.as manos de la clase rica. Sin embargo, la evo-

luc.i6n que se inicio con la RepCi.blica en el siglo V, debía 

desembocar en transformaciones hondas que .iban a extender-

se durante el .imperio. 

" El derecho natural. introdujo la idea de equi

dad y origin6 el reconoc.imiento de derechos a todos los -

hombres y hasta a los extranjeros".C 7 > En 21.2, Caracal.la -

otorg6 la ciudadanía a todos l.os ind.iv.iduos l..ibres del. .im

perio l.o que es evidente, no supr.imi6 la escl.avitud, al. -

mismo tiempo, el. derecho del. pater famil.ias sobre los m.iem 

bros de l.a domus, .iba perd.iendo su car~cter absol.uto, se -

C7.) .- Mon.ique Lions, Veinte años de evoluci6n op. cit. p. 
4 81. 
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reconocio cierta independencia y por consiguiente cierta -

personalidad al hijo de la familia emancipado, a la m~jer

casada sine manu y al esclavo liberto. 

La libertad de conciencia tuvo su primera expre

sión en el Edicto de Milán, del Emperador Constantino, en-

313, A,C, que proclam6 el libre ejercicio y la igualdad de 

Sin embargo, en el terreno pol~tico, desapareci6 

la igualdad de principios que caracterizaba a la Repablica 

una distinción legal dividio a la sociedad en honestiores

y en hwniliores, siendo sólo los primeros titulares de los 

derechos políticos de sufragio y de elegibilidad. 

3.- EPOCA MODERNA 

Es en esta época en la cual surgen sociedades -

donde hay grandes sucesos históricos de los derechos huma

nos con una transformación en la civilización de Europa en 

los siglos XVII y XVIII, aquí encontramos que hay una limi 

tación en la monarquía y se conceden ciertos derechos a los 

individuos como el derecho a la propiedad, a la libertad,

ª la vida, a la igualdad, etc.;daremos un bosquejo de es-

tas dos sociedades. 

al INGLATERRA 

" En esta sociedad se ve una limitación de los -
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poderes de la monarqu!a donde surgen leyes como el Habeas -

Corpus (1679) fue el que estableci6 un m!nimo de garantías 

individuales donde este por medio de los jueces que podi~n 

exigir la comparecencia ante sus tribunales de cualquier -

persona que estuviese detenida, para examinar si la deten-

ci6n era justa, pues nadie que no estuviese acusado o con

victo do un delito pod!a ser privado de su libertad ... <0 > 

El recurso debía ser planteado ante el juez por cualquier-

persona ;.nt~r~sada en Ja sn-:!'rt~ del '1e'te!1ido. 

" El Habeas Corpus signific6 una garant!a funda-

mental para la libertad individual, pues impidi6 las dete!!_ 

ciones arbitrarias, por caprichos del Rey o de cualquier -

funcionario."(g) El sistema del Habeas Corpus se extendio

a otros pax$es y hoy es una conquista admitida por la le-

gislaci6n universal. 

En 1688 se aprob6 la declaraci6n de derechos 

del pueblo inglés, se pronuncia contra el fuero absoluto -

de la autoridad y establece el principio del respeto a los 

derechos de la persona humana. 

" La declaraci6n de derechos estableci6 que el -

monarca ~eb!a ser miembro de la iglesia anglicana; que no

pod!a suspender la aplicaci6n de las leyes, ni eximir a -

(8) • - Secco. Ellaui:-.i, Los Tiempos Modernos y Contemporaneos, 
Edit. Kapelusz, Buenos Aires 1969, p. 106 

(9) .- Idem •• p. 107 
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sus sObditos de las sanciones resultantes de la desobedie~ 

cía a las mismas, y que no pod!a cobrar impuestos ni orga
(10) 

nizar ejércitos, sin expresa autorizaci6n del parlamento". 

La Declaraci6n expres6 que la elecci6n de los 

miembros del parlamento deb!an ser enteramente libres y 

que éstos no pod!an ser molestados, ni por sus opiniones,

ni por sus actos. Ahora lo más importante fue en 1701 don

de surge el acta de sucesi6n que limitaba los poderes del-

monarca y salvaguardaba "Las libertades de los Ingl.eses". 

b) FRANCIA, 

"En esta sociedad surgen aspectos como l.a abolí-

ci6n de la Trata de Negros y de la Esclavitud, la Reforma

Social. de la Iglesia, etc." ( ll) 

En el año de 1789 había una monarquía donde el -

Rey pretendía que su poder se derivara de Dios, a quien -

tinicamente debía cuenta de sus actos. Sus sabditos no te--

n!an ningan derecho, pero s! el. deber de obedecer. El Rey

fijaba los impuestos, nombraba y destituía a los funciona

rios y dirig!a la administraci6n entera, Las provincias --

eran administradas por los intendentes, con poder omnímodo 

y arbitrario. Este hac!a leyes, que eran la expresi6n de -

su voluntad personal y debían tener en cuenta las costurn--

(1 íV. - Idem ••. p. 107 
(~ ).- Idem ••• PP• 152, 153 
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bres fundamentales del Reíno. Además el Rey dirigía la ad

mínístrací6n de justicia, pues ésta se dictaba en su nom-

bre y por funcionarios que él designaba. Se usaba el ter-

mento para lograr la confesí6n de los acusados, a quienes

se juzgaba en secreto y a los que se aplicaban las penas -

bárbaras de las marcas con hierros candentes, de la pico-

ta, del látigo y de la horca. 

La libertad individual estaba amenazada constan-. 

ternente por la policía, que podían prender a cualquiera -

con una simple orden del Rey, la carta sellada. No se daba 

la causa de la detenci6n sino porque "tal era l.a voluntad

del. Rey". 

Existía la censura previa y no existía la l.íber

tad de conciencia. De aquí hubo una necesidad de una Cons

tituci6n que garantizara la libertad individual. y la l.iber 

tad de pensa.miento~ que def íniera los derechos del Rey y -

de l.a nación y que terminase con el. absolutismo y la arbi

trariedad. De aquí la asamblea formuló l.os principios fun

damentales del nuevo régimen, que fueron consignados el. 27 

de agosto de 1789 en la Decl.araci6n de lós Derechos del 

Hombre y del. Ciudadano. "Este documento no fíj6 solamente

derechos y libertades para el hombre francés de 1789 sino

para todos los hombres de todos los tiempos y de todas las 

naciones del mundo, en l.o que se diferenci6 de las anteri~ 

res declaraciones formuladas en Inglaterra y en Estados --
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Unidos de Am~rica".<12> 

El pueblo franc~s constituido en la asamblea na

cional considerando que había sido ignorado, olvidado y m~ 

nospreciado los derechos del hombre donde su Gnica causa -

era la corrupci6n del gobierno. He aquí que surgi6 esta d~ 

claraci6n donde se ven los siguientes derechos del hombre

y del ciudadano. En esta D.eclaraci6n se proclaman los Der~ 

ches a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la segur! 

cad, al& igualdad ante la ley, etc ••• 

Este documento en su artículo 1 expresa "que --

los hombres han nacido y continuan siendo libres e iguales 

en cuanto a sus derechos". 

En el artículo 2 nos habla de los derechos nat~ 

rales e imprescindibles del hombre. 

En su artículo 3 nadie podrá ejercer autoridad-

que no emane de la soberanía de la nación. 

As! como otros tantos artículos que tiene esta -

declaraci6n para apoyar al individuo en su ~bito social. 

La Declaraci6n estableci6 que la soberanía resi

d~a en la naci6n, de quien delegaba toda la autoridad, que 
• el pueblo expresa su voluntad soberana por medio de la ley 

y que debía ser la misma para todos y a cuya formaci6n ti~ 

a2 ).- Idem .• pp. 162, 163 
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nen que concurrir todos. 

Eso provoc6 que surgiera un principio fundamen-

ta l en la organizaci6n del estado o asociaci6n política, -

como decía la Oeclaraci6n, fue el de la separaci6n de los

poderes, porque antigOamente se confundían y estaban con-

centrados en una s6la persona. 

"Esta Declaraci6n estableci6 que los hombres po-

seen d~~chos naturales, es c!e!'.:'i·r i.n!'"!crcr:tc= .a l~ prot:ia -
(13) 

calidad humana, imprescriptibles, inalienables y sagrados~ 

4. - EPOCA CONTEMPORANEA. 

El año 191.4 tuvo como resultado una serie de ca~ 

sas sustanciales, ~ue gestaron l.entamente una atm6sfera b~ 

1icosa en Europa. Entre ellas cabe mencionar como princip~ 

les: la agrupaci6n de las grandes potencias Europeas en --

donde surgen sistemas rival.es de alianzas, la paz armada y 

la política imperialista. Todo esto se agrav6 por al.gunos-

incidentes internacionales que precipitaron el. conf 1icto -

de orden pol1tico, social y econ6mico. 

La edad contemporánea en su aspecto político tu

vo dos grandes consecuencias: se conso1id6 el. predominio -

de 1a burguesía y determin6 el progreso de las ideas deme-

cráticas. 

(13). - Idem •• p.l.66 
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La burguesía aumentó, de modo sorprendente, la -

riqueza se volvió m4s poderosa y más importante que antes. 

"El progreso de las ideas democr4ticas se tradu

jo en el establecimiento del sufragio universal y en la --

realización de una serie de reformas que aseguraron un ma-

yor respeto por la personalidad humana, como la abolición

de la trata de negros y de la csclavi tud". <14 > 

En cuanto a la abolición de la trata de negros y 

de la esclavitud, en Inglaterra y Estados Unidos de Améri

ca abolieron la trata en 1807, y el Congreso de Viena en -

1815, la ~ecomendó a todas las demás potencias. Desde en-

tonces es considerada ilícita y severamente reprimida. 

La esclavitud fue abolida paulatinamente, por -

los estados europeos que la habían dejado subsistir en sus 

colonias. Francia lo hizo en la época de la revolución, ~ 

ro luego Napoléon la restableció.. Inglaterra liberó a los 

esclavos en 1833 pagando una indemnización a sus amos. 

Francia, Portugal y Holanda siguieron a Inglaterra. En Am~ 

rica resultó más difícil la abolición, en los Estados Uní-

dos de América, costó una sangrienta guerra que duró más -

de cuatro años: en Brasil se suprimió en 1888. En Argenti

na fue abolida por la constitución de 1853 aunque ya se h~ 

b!a dado un paso decisivo en tal sentido con "la libertad-

(14 ) • - Idem •• p. 284 
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de vientres", declarada por la Asamblea del año de 1813. 

La humanizaci6n de la justicia penal abarc6 la -

legislaci6n y las prisiones. 

El italiano Beccario, public6 a fines del siglo

XVIII un libro titulado Ensayo sobre los Crímenes y las P~ 

nas, en que pedía la abolici6n de la tortura, la disminu-

~:i lSn ~~ los el!::~= cr: c;:..:.c cr~ c:¡,pl.Lca4'lí::t ¡c:s. p~1ia cie muerte y 

la supresi6n de los suplici6s con que solía acompañ~rsela. 

En la Revoluci6n Francesa se inici6 la implantaci6n de --

esas ideas, as! comenz6 un movimiento de suavizaci6n gene

ral de la legislaci6n. 

En cuanto a la emancipaci6n de la mujer, debe d~ 

cirse que hace 150 años, la mujer se hallaba en situaci6n

de absoluta dependencia respecto del hombre. En el trans

curso de los siglos XIX y XX, la mujer adquiri6 sucesiva-

mente, los distintos derechos que igualaron su situaci6n -

con la del hombre. 

En los Gltimos años, casi todos los paises del -

mundo civilizado establecieron el sufragio universal, que

consagr6 la igualdad política de todos los ciudadanosy la

expresi6n de la soberanía del pueblo. 

"El sufragio universal comprendi6, primero sola

mente a los hombres pero en el siglo actual comenzó tam 
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bién a extenderse a las mujeres, y hoy, buena parte de las 

legislaciones establecen el sufragio femenino". Cl
5

J 

(15).- rdem ••• p. 286 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

l.- LA CARTA DE SAN FRANCISCO. 

La Ciudad de San Francisco, fué el lugar donde -

se congregaron el 25 de abril de 1945, SO países para ina~ 

gurar la conferencia sobre Organización Internacional de -

.las N1!!Cit")nl?S !.l!1.::!.~~= ~ :=c. ¡:.rc.pú1i.i:an formar una asociaci6n 

internacional amplia, en la que incluyera funciones que 

permitieran a la Organizaci6n extirpar las causas subyace~ 

tes de la guerra, as:r, como resolver las crisis conducen-

tes a la misma. 

Fue este lugar donde se congregaron expresando

hombres y mujeres, toda la sabiduría que la humanidad ha

bía acopiado hasta entonces, con el f~n qae todos ~spera-

ban, lo que lograron, y pese a sus limitaciones pudo cons~ 

derarse como lo más a que podía llegar la mente del hom-

bre en esa etapa del conocimiento y entendimiento humano. 

La carta no puede ser criticada porque aparent~ 

mente no haya podido hacer esto o descuidado hacer aque--

llo. Ella representa la suma exacta de lo que pudo acorda~ 

se en esa etapa de nuestra civilizaci6n. 

Ahora bien a partir de la conferencia de San -

Francisco en 1945, comienza en el mundo, a través de las--
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Naciones Unidas una promoción sistemática de los derechos

humanos y al mismo tiempo, con los auspicios de la propia

OrganizaciOn establecida para mantener la paz y la seguri

dad internacional, se crean los primeros pasos para un me

canismo internacional, para el resguardo de los Derechos -

Humanos a través de instrumentos jur!dicos multilaterales

de obligatoriedad internacional, (inter alias). 

Er. cfcctc E:J.. p.r.ünt:r proyecto; de Dumbarton Oaks, 

se celebró una conferencia destinada a elaborar un ante p~o 

yecto de constituci6n para la futura Organización interna

cional. 

Esa conferencia se realizó en dos etapas: 

a) La primera, del 21 de agosto al 28 de septie!!!. 

bre de 1944, con participación de los Estados Unidos, Gran

Bretaña y la URSS; 

b) La segunda del 29 de septiembre al 7 de octu-

bre del mismo año, con participaci6n de los Estados Uni--

dos, Gran Bretaña y China. 

En las primeras semanas la conferencia termín6 -

con un somero bosquejo de la forma de la nueva organiza--

c ión, para configurar y hacer el borrador de la carta, do~ 

de ya se fijan los lineamientos básicos de la organización 

a crear de acuerdo con la concepción de las grandes poten--
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cías que los elaboraron. 

Dumbarton Oaks, permitió centrar las disposicio

nes sobre la Constitución de la nueva organización intern~ 

cional de aqu1 que adopta las Naciones Unidas el texto de

finitivo que di6 origen a ésta. 

La C4rta de San Francisco es un tratado interna-

cional que consta de 111 Art1culos agrupados en XIX cap!t~ 

lvb, la carta otrece la particularidad de haber sido con--

cluida en nombre de los pueblos de las Naciones Unidas se

gan reza el comienzo del preámbulo que precede al articul~ 

do. 

La Carta de San Francisco, menciona siete veces-

los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, incl~ 

yendo el mencionado preámbulo. 

En el articulo lo. inciso 3 se determina, el pr~ 

p6sito de la Organización de realizar la cooperación inte~ 

lll!Cional "en el desarrollo y estímulo del respeto a los De

rechos Humanos y a las libertades fundamentales de todos, -

sin hacer distinci6n por motivo de raza, sexo, idioma o re

ligión". (l~ 

En el artículo 13 la asamblea general recomienda 

(16)·- Camargo, Pedro Pablo, Protección Jurídica de los De 
rechos Humanos y de la Democracia en América, Edit7 
Excelsior, S.C.L, México, D.F. 1960, p.66 
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hacer estudios para ayudar a ser efectívos-fales derechos

y libertades fundamentales. 

En el artículo SS inciso c).- Se estipula que, -

la organizaci6n promoverá, "con el prop6si to de crear las-

condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las 

relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basa-

das en el respeto al principio de la igualdad de derechos

Y al de la libre detcrminaci6n de l.os pueblos", ~ 7 
) el re~ 

pete unLVér~Ql a los derechos numanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin ninguna discriminaci6n. 

En el artículo 56 con relaci6n a los prop6sitos

se señala que los estados miembros de las Naciones Unidas-

tienen el compromiso de tomar medidas conjuntas y separad~ 

mente, en cooperaci6n con la organizaci6n. 

En el artículo 62 fracci6n 11 se determina que 

el Consejo econ6mico y social tiene la facultad de hacer -

recomendaciones "con el objeto de promover el respeto a --

los derechos humanos y a las libertades fundamentales de -

todos y la efectividad de tales derechos y libertades". (1
9

) 

En el artículo 76 se señalan como objetivos del

régimen de administraci6n fiduciaria, de acuerdo con los -

prop6sitos de las Naciones Unidas, "promover el respeto a-

ll 7 ) • - Idem. • p. 6 6 
¡18). - Idem .• p. 67 
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los derechos Humanos y a las libertades fundamentales de -

todos sin hacer distinci6n por motivos de raza, sexo, idi2_ 

ma o religi6n". C~ 9 ) 

2.- LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HU-

MANOS. 

Esta D.eclaraci6n que surgi6 el en año de 1948 en 

el tercer per!odo ordinario de sesiones de las Naciones 

üi..üfa.s estab.l.ece l.as siguientes premisas: que la libertad, 

la justicia y la paz en el mundo tienen por base el recon2. 

cimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos igua

les e ina 1 ienables de todos los miembros de la familia; que 

el desconocimiento y el menosprecio de los derechos huma-

nos han originado actos de barbarie ultrajantes para la -

conciencia de la humanidad; que es esencial que los dere--

chos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a-

fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recur

so de la rebelión contra la tiranía y la opresi6n; que los 

pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la carta

su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dig

nidad y el valor de la persona y en la igualdad de derechos 

del hombre y la mujer; y que los estados miembros se han -

comprometido a asegurar en cooperación con la organizaci<'n 

de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a-

cl9) .- Idem •• p 67 
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1os derechos y libertades fundamentales del hombre; y que

una concepci6n comCin de estos derechos y 1ibertades es de

la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho -

compromiso. 

La Declaraci6n Universal, enuncia en sus 30 artí 

culos como pri~ipios de carácter genera1 los llamados de

rechos inalienables del hombre, en lo civil, lo político,-

"Esta Declaraci6n Universal, fue concebida como-

u.~a marca a la cual llegar más adelante, ya que ella misma 

se autocalifica como 'ideal comün por el que todos los -

pueblos y naciones deben esforzarse' ~O) y fue ello preci

samente lo que perrniti6 que fuera aceptada sin mayor disc~ 

si6n". 

"La Declaración señala los derechos básicos y --

las libertades fundamentales a los que tienen derecho en -

cualquier parte, todas las personas sin distinci6n alguna-

de raza, color, sexo, idioma, religi6n, opinión política,-

origen nacional o social, bienes, nacimiento u otra condi

ci.6n''. ~l ) 

Los derechos y las libertades así señalados com

prenden dos ámplias categorías de derechos. 

~O 1 .- Cesar Sepülveda, Derecho Internacional, Edit. Porraa 
México, 1984. p. 507 

'21) .- Idem .. p. 508 

.. 
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" l) . - Derechos Cíviles y polítícos; 2) 

chos Económicos Sociales y Culturales. 

Oere--

La primera categoría cubre derecho a la vída, la 

libertad frente a la esclavitud y la servidumbre; líbertad 

a la tortura o el tratamiento o castigo inhumano o degra--

dante; libertad ante el arresto y la detención arbitrarios; 

derecho a un juicio justo por un tribunal independiente e-

imparcial; derecho de ~~r ~~~~~~c~~üo inocente hasta que -

se pruebe la culpabilidad; inviolabilidad de la reserva y -

el secreto de la correspondencia ; la libertad do moviliz~ 

cíón y de residencia; derecho de buscar y disfrutar de as! 

lo contra la porsecuci6n; derecho a una Nacionalidad; der~ 

cho de ser propietario; libertad de conciencia y de reli-

gi6n; libertad de opinión y de expresión; libertad de reu-

ni6n pac!f ica y de asociación; y derecho de votar y de pa~ 

ticipar en el gobierno." (22) 

" Los derechos de la segunda categoría incluyen

derecho a la seguridad social; derecho al trabajo a un ni-

vel de vida adecuado, derecho a la educación y derecho a -

participar en la vida cultural de la comunidad." (23) 

(23¡ .-

Sorensen Max,Manual de Derecho Internacional Pllbli
co Edit. Fondo de Cultura Económica. Trad. Dotación 
Carnigie para la Paz Internacional México.1973 --~ 
pp.479, 41:!0 
Idem .. p. 480. 
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Esta Declaraci6n Universal fue proclamada como 

una arma coman de realización para todas las personas y -

toda> las naciones, no obstante la Declaraci6n como carta -

inte. nacional de derechos humanos han ganado una consider~ 

ble autoridad que no puede ignorarse como guia general pa

ra e·. contenido de los derechos y las libertades fundamen

tale • 

La Declaración Universal de los derechos humanos · 

era soLamente una declaraci6n sin medio para hacerla cum-

plir e iban preparando pactos sobre los derechos humanos· 

en fo ma de convenciones internacionales. 

En una comisión de 1949 se prepararon los pactos 

que dE!finieran los derechos y las libertades y proveyeran

la or~ranizaci6n y que habr!a de considerar las quejas por

viola ión de los pactos. 

Hubo divergencia de parecer en cuanto as! los -

derechos económicos, sociales y culturales debían regular

se junto con los derechos civiles y políticos, en una sola 

conven~ión, en cuanto asi serta satisfactorio, para hacer

lo val•r, un sistema limitado a las quejas que formularan 

los es_ados. En 1954 la comisión terminó la redacción de -

dos proyectos de pactos que trataban separadamente uno los 

derech s económicos, sociales y culturales, y el otro, los 

derechcs civiles y políticos. 
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El 16 de Diciembre de 1966 la Asamblea Genera1,

adopt6 sin objeción alguna y abr!o a la firma el pacto de

derechos económicos, sociales y culturales, y el pacto de

derechos civiles y pol1ticos. 

El Pacto internacional sobre derechos civiles y 

políticos de 1966 se compone de 53 artículos que confirman 

el derecho a la v&da, prohibe la esclavitud y la práctica

de torturas, la instigaci6n a la guerra, la propagaci6n del 

odi~ racista y religioso. 

Protege contra el arresto arbitrario, garantiza

la libertad de conciencia y de creencia, as! corno la libe~ 

tad de co~vicci6n política y de palabras que defienden a -

la familia y el derecho de las minorías. 

El pacto internacional sobre derechos econ6rni--

cos, sociales y culturales 1966. Este Pacto se compone por 

31 articulas, confirma en el artículo lºque todos los pue

blos tienen derecho de libre determinaci6n. Los Estados -

Partes reconocen a todo el mundo el derecho del trabajo, a 

condiciones de trabajo justas y favorables, a afiliarse -

a un sindicato obrero; a la seguridad social a niveles de -

vida adecuados, a la salud y a la educación. 

En el articulo 3 los Estados partes en el prese~ 

te pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las -· 

mujeres iguales posibilidades a gozar de todos los derechos 
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~con6micos, sociales y culturales enunciados en el presen

te pacto. 

La Declaración Universal enuncia en sus 30 artíc~ 

los principios de carácter general, los llamados derechos -

inalienables del hombre, en lo civil, pol!tico, económico,

social y cultural. 

En su primer art!culo nos fundamenta que " todos 

los seres humanos nacen libres ~ ~ :;1.1.:!!:::.:: '=ú üignidad y der!:._ 

chos y dotados como están de ra z6n y conciencia", "deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros". En su -

art1culo segundo declara que" Toda persona tiene todos los 

derechos y 1ibertades proclamados en esta declaraci6n, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión -

opinión pol1tica o de cualquier otra índole, origen nacio

nal o social, posición económica, nacimiento o cualquier o

tra condición". Agregc c!l. precepto que no debe haber disti~ 

ci6n alguna basada en la condición política, jurídica o i!!_ 

ternacional del pa!s o territorio de cuya jurisdicción de

penda una persona. 

Los artículos 3 al 21 se refieren a los derechos 

civiles y políticos, as! corno a las libertades individuales 

tradicionales, reconocidos por una inmensa mayoría de paí

ses en el mundo. 

Los artículos 22 al 27 se refieren a los llamados 
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derechos económicos, sociales y culturales, cuya importan

cia es cada vez más ostensible en la hora presente. En efe~ 

to, cabe destacar que " el goce de las libertades civiles y 

políticas y el de los derechos económicos, sociales y cult~ 

rales, están vinculados entre si y se condicionan mutuarnen

ten. 

Hablaremos de algunos artículos como el 3 Que -

~ic"= • ¡.;a.~~'"' \::b t..ará somet:.iao a esclavi tuC1 ni a servidumbre, -

por su parte el artículo 5 Nos dice que todo ser humano -

tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídi

ca. El artículo 11 Nadie será objeto de ingerencias arbi

trarias en su vida privada, su domicilio o su corresponden

cia, ni de ataques a su honra o a su rep~taci6n. Otro ar-

tículo es el 13 toda persona tiene derecho a una naciona 

lidad. Y otros tantos que ayudan al ser humano para que se 

desarrolle en el mundo entero sin tener 1niedo a desenvolv~_r 

se como en asociaciones políticas para soluciones pacífi-

cas. 

Ahora en cuestiones económicas, culturales y so

ciales podríamos nombrar algunos artículos como el artículo 

23 que estipula que toda persona tiene derecho al trabajo, 

a la elección del mismo, a condiciones equitativas y satis

factorias del trabajo y a la protección contra el desern--

pleo, así como consagra los derechos a igual salario por 

trabajo igual, a una rcnumeración equitativa, al salarLu 
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familiar y a la libre sindicalización para la defensa de -

los intereses de los trabajadores. El artículo 24 reconoce 

el derecho de toda persona al descanso, al disfrute del -

tiempo libre, a una jornada razonable de trabajo y a vaca

ciones periódicas pagadas. El artículo 25 habla del dere-

cho de toda persona a la seguridad social y a la asisten-

cia pllblica. 

""" ,,,.-+:f<'.:•ll'>" 26 ':' 27 ?roc:Laman los derechos cul 

turales y de educación. El art!culo 26 reconoce el derecho 

de toda persona a la educaci6n, la cual debe ser gratuita, 

al menes en lo concerniente a la instrucci6n elemental y -

fundamental (la elemental, será obligatoria¡ la instruc--

ción técnica y profesional, habrá· de ser generalizada, y -

el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 

en función de los méritos respectivos). Asimismo, "la edu

caci6n tendrá por objeto el pleno desarrollo de la ptorsone_ 

lidad humana y el fortalecimiento del respeto a los dere-

chos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá.

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos¡ y promo

verá el desarrollo de las actividades de las Naciones Uni

das para el mantenimiento de la paz". El artículo 27 ga

rantiza los llamados derechos de autor y estipula que "to

da persona tiene derecho a tornar parte libremente en la v~ 

da cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a par

ticipar en el progreso científico y en los beneíicios que-
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de él deriven. 

El art!culo 28 enuncia la moderna tesis de que

" toda persona tiene derecho a que se establezca un orden

social e internacional en el que los derechos y liberta-

des proclamados en esta Declaración se hagan plenamente -

efectivos. 

Conceptuando aue todo derecho ~'9 t":l')1~~.!~'t:!".'C ::!e 

un deber, el art!culo 29 manifiesta que '"toda persona tie

ne deberes respecto a la comunidad, puesto que s6lo en e-

lla puede desarrollar libre y plenamente su personalidad". 

Por Qltimo, el artículo 30 consagra la cláusula de salva

guarda de los derechos humanos taxativamente enunciados-

en el documento, en virtud de la cual nada "podrá inter-

pretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al

Estado, a un grupo o persona, para emprender y desarrollar 

actividades o realizar actos tendientes a la supresi6n de 

cualquiera de los derechos y libertades proclamados en es 

ta Declaraci6n". 

3.- LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

La Organizaci6n tuvo su or!gen en la Uni6n In-

ternacional de RepQblicas Americanas, de 1890 y en la of~ 

cina Comercial de Repablicas Americanas, llamado desde 

1910 Unión Panamericana. Es decir en Bogotá, del 30 de 
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marzo al 2 de mayo de 1948 se realizó una agupaci6n regio

nal, modelo en su género, descansa sobre tres bases y son: 

La Carta de Bogotá, el Tratado de Asistencia Recíproca y -

el Pacto de Bogotá. 

Comenzó a trabajar sobre materias diversas, ela

borando primero un proyecto del documento fundamental de -

la Organizaci6n y el segundo varios proyectos: sobre el -

mantenimiento de la paz y soluci6n pacífica d., r.<:mt:r"""':::--

sias, declaraci6n sobre derechos del hombre, carta de ga-

rantías sociales, etc. 

Las convenciones adoptadas fueron: la Carta de -

la Organización de los Estados Americanos, llamada Carta-

de Bogotá; el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, -

conocido como pacto de Bogotá: el convenio económico de -

Bogotá y las dos convenciones Interamericanas sobre conce

si6n de los derechos civiles y políticos, y lo relacionado 

con la mujer. 

Entre los otros documentos son dignos de mencio

narse: la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes -

del hombre, la resolución sobre preservación y defensa de

la Democracia en América, etc. 

Por contra, la decisión de iniciar estudios ace~ 

ca del establecimiento de una Corte Interamericana destin~ 

da a proteger los derechos del hombre, no llev6 como era--
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de esperarse, a ningún resultado positivo en el futuro, d~ 

bido a las consecuencias políticas que ei funcionamiento -

de una corte de esa categor!a lleva consigo y al temor de

los estados a un control externo de las relaciones con sus 

súbditos. 

La Carta de Bogotá, es el documento constitutivo 

de la Organización de Estados Americanos y ser!a modifica

da en 1967 por el protocolo de Buenos Aires. 

En su forma original consta de 112 art!culos - -

agrupados en XVIII capítulos, y hasta cierta medida sigue

el modelo de la Carta de San Francisco, enunciando los pr~ 

p6sitos y principios de la Organizaci6n, enumerando los 6r 

ganos y describiendo su funcionamiento, y con cap!tulos re 

lativos a la cooperación econ6micay a la soluci6n pacífica 

de controversias o la seguridad colectiva. El cap!tulo III 

introduce una Declaraci6n de derechos y deberes fundamen~ 

les de los Estados que no se encuentra en la Carta de las

Naciones Unidas, aunque en muchos aspectos es repetitiva 

de normas enunciadas en otras partes del mismo documento 

de Bogotá. 

Prop6sitos y principios de la Organizaci6n.- La

Carta reformada conserva la divisi6n en tres partes, de -

las cuales la primera agrupa las disposiciones que podr!a

mos llamar programáticas, la segunda es un descripci6n de-
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los 6rganos y sus funciones y la tercera tiene disposicio~ 

nes diversas. 

PROPOSITOS: La Organizaci6n se autodefine como

un organismo regional dentro de las Naciones Unidas y está 

concebido para la realizaci6n de una serie de fines enun-

ciados en el capitulo I de la Carta de Bogotá: "lograr un

orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robu~ 

tecer su colaboraci6n y defender su zobcranía, su integri

dad t:~:rri t"oriZ!l ~· .::t.: ..!,r;.~C~l'".1.<l~h(;.Í.CS n • 

Los prop6sitos esenciales a que se refiere la -

carta podríamos concentrarl.os en afianzamiento de l.a paz y 

seguridad en el continente amer;i.cano, lo que impl.ica la -

prevenci6n y soluci6n de conflictos de toda clase que en-

tre los miembros se susciten, así como la asistencia recí

proca en caso de agrcsi6n; J.a promoci6n del desarrollo eco 

n6mico, social. y cultural, mediante la coopcraci6n de los -

países americanos y la proclamaci6n de los derechos funda

mental.es del hombre, etc. 

Con ésto quedan incluidos en los prop6sitos de -

la O.E.A. los fines generales de las organizaciones inter

nacionales, tanto los de carácter negativo, de prevenci6n

y arreglo de conflictos, corno los positivos, de fomento de 

la cooperaci6n mutua. 

En el capítulo IV sobre "Derechos y Deberes fun-
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damentales de los Estados" que se supone constituye la 

enunciación de los principios que rigen las relaciones en

tre los estados en la forma generalmente aceptada en el -

continente americano, no está exento de crftica. Podr!amos 

nombrar algunas cuestiones de Derechos Humanos: corno el -

principio de gran importancia es el que aparece limitado -

por la posterior afirmación en el mismo art!culo, en el -

sentido de que el estado respetará los derechos de la per

sona humana y los principios de la moral universal. 

Otro principio que requerir!a cierta clarifica-

c i6n es el contenido en el art!culo 15 acerca de la juris

dicci6n del estado "en los límites del territorio nacio---

. nal", sobre todos los habitantes, sean nacionales o extra~ 

jeros. Es claro que el ejercicio de la jurisdicción esta-

tal no puede llevar a considerar ºigualmente• a los nacio

nales y a los extranjer.os, pues el interés del estado no -

es el mismo frente a los nacionales y frente a los extran

jeros, y la intención de los redactores de la carta parece 

más bien ser la de considerar que el estado ejerce su ju-

risdicci6n "tanto sobre los nacionales como sobre los ex-

tranjeros", pero no "igualmente". 

En su artículo 16 se desarrol.16 un aspecto del -

principio de no intervención, al decir que "cada estado -

tiene derecho de desenvolverse libre y expontáneamente en

su vida cultural., pol!tica y económica", significando con -
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ello que puede darse el régimen que le guste. Sin embargo, 

se añade en el segundo párrafo una una limitación a ese d~ 

recho: la obligaci6n de que el estado respete. "los dere-

chos de la persona humana y los principios de la moral unl 

versal". 

Si partimos de la base de que la definición ·de-

los derechos humanos y de los principios de la moral uni-

versal es la que dan los demás pil!ses del sistema interam~ 

ricano, debemo~ ~~n~~~ír, ~u~ eL aerecho que un estado ti~ 

ne de darse el reg!:nen que más le plazca esta reducido a -

las alternativas que los demás consideren compatibles con

las definciones que hayan dado, y eso significa volver al

go vac!a la primera afirmaciOn. La organizaciOn ha sido -

concebida para_ agrupar a estados dotados de req!menes dem~ 

cr4ticos representativos segdn el modelo occidental, los -

avatares de la guerra fría hicieron del sistema interamert 

cano una organizaci6n en la que tienen cabida los regíme-

nes democráticos y las dictaduras, sin que importe gran c~ 

sa el poco o mucho respeto a "los derechos de la persona-

humana y los principios de la moral universal." Los W1icos 

reg!menes que fueron declarados incompatibles son los de -

carácter comunista1 que la acusación de la violaciOn de -

los derechos humanos haya sido hecha por ciertos gobiernos 

americanos donde la tortura es recurso habitual, no deja -

de ser irónica. Es probable que la tenninaci6n de la gue-

rra fr!a, lleve a una modificaciOn de la posici6n militan-
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te anticomunista de la organizaciOn, a pesar, seguramente, 

de la resistencia de los miembros menos democr4ticos, que

serán los que sigan invocando, con mds insistencia, la ne

cesidad de defender la democracia. 

La OrganizaciOn de los Estados Americanos fue -

concebida incialmente con finalidades muy limitadas, redu

cidas tlnicamente al terreno econOmico y comercial, el sis

tema interamericano evolucion6 rápidamente, tratando de a

barcar una gama de actividades cada vez mayor. 

Hasta la segunda guerra mu~dial, podría decirse, 

en términos generales, que se orienta más al fomento de la 

cooperaciOn, sobre todo en el terreno jurídico, y el con-

flicto de 1939, que los coloco unidos frente a un enemigo

comdn abriO una serie de perspectivas de acciOn coordina

da en el terreno político e incluso militar, que luego te~ 

minado el conflicto y cuando la coincidencia política ya -

no era tan unánime, en la época de la guerra fría, se pre

tendiO utilizar y a menudo se consiguio al servicio de in

tereses no tan indiscutibles, lo cual llevo a un florecí-

miento de las actitudes críticas frente a la organizaci6n 

llegándose a plantear la conveniencia de mantenerla o di-

solverla. 

La O,E,A. entre los latinamericanos se refiere -

paradójicamente, a buen funcionamiento de una organizaci6n 
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que ha mostrado debilitamiento, que al reducir sus ambici~ 

nes se reducen simultáneamente las posibles áreas de con-

flicto. Sin embargo la o. E. A. puede ser una Institución

ª la que nadie le tema, permitiéndole desempeñar de modo -

mas informal pero más eficaz, una funci~n de acercamiento

y de intercambio de posiciones en que importe más expresar 

la propia opini6n y conocer las de los demás que tratar de 

obligar a los otros miembros actuar en la forma gue a uno

le guste. 
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CAPITULO TERCERO 

PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE EUROPA. 

Antes de la primera guerra mundial, el origen -

del movimiento europeo, estaba confundido hacia la unific~ 

ci6n de organizaciones europeas: pasada la primera guerra

mundial la idea de construir Europa surgid el 7 de septie!!!_ 

bre de 1929, donde hubo la creación do los Estados Unidos

de Europa, y se consigue que la Sociedad de Naciones esta

blezca, una comisi6n para el estudio de la Uni6n Europea.

En 1939 había una tensi6n en el mundo pues hubo un olvido

en la unificaci6n de Europa, por~ue en esos momentos esta

ba en su curso la segunda guerra mundial provocando un a-

cercamiento y una solidaridad entre los paises aliados. En 

1946 en Hertenstein un grupo tomaría el nombre de Unión 

Europea Federalista, cuyo programa aparecio en 1947. Tam-

bién surgiO en ese mo~ento Winston Churchill que 1leg6 a

af irrnar que erá necesario crear los Estados Unidos de Euro 

pa y que el primer paso para ello era establecer un Conse

jo de Europa, En 1947 se decidid crear un comite de coordi 

naciOn de los movimientos para la unidad europea, que org~ 

nizO en la Haya del 7 al 10 de mayo de 1948, un Congreso-

en el que participaron 713 europeístas. 

En 1949 se establece en Consejo de Europa, que -

estar!a formado por un Canite, un Ministro y una Asamblea Con 
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sultiva~ De aqu1 surge un Estatuto del Consejo de Europa

que entro en vigor el 3 de agosto de 1949, 

l.- EL ESTATUTO DEL CONSEJO EUROPEO, 

El Estatuto del Consejo de Europa fue firmado en 

Londres el 5 de marzo de 1949, este en su art!culo l est~ 

blece que " La finalidad del Consejo de Europa consite en-

realizar una uni6n entre los miembros para salvaguardar y-

promover los ideales y principios que constituyen su patr~ 

monio coman y favorecer su progreso econOrnico y social"~ 4 ) 

mediante la " discusiOn de cuestiones de interes comlln y .:

por acuerdos y acciones comunes en materias econ6micas, s~ 

ciales, culturales, cient!ficas, jur!dicas y administrati-

vas" y también respecto a los derechos humanos y liberta--

des fundamentales. 

1:n su artículo 3 , " oue todo miembro del Con·se-· 

jo de Europa y reconoce el principio de la preeminencia -

del derecho y se compromete ante todas las personas dentro 

de su jurisd~cci6n gocen de los derechos humanos y libert~ 

des fundamentales y a colaborar sincera y activamente ~rr--

la consecuci6n del objetivo definido en su cap!tulo ------

111._ n CzS j 

124 ) • -

C.2si¡.-

Cesar Sepulveda Derecho Internacional, Edit. Porrlla 
S.A. M~xico 1984, p, 372 
Pedro Pablo Camargo, Protecci6n Jurídica de los De
rechos Humanos y de la Democracia en Am~rica. Los -
Derechos Humanos y el Derecho Internacional, Edit,
Excelsior. S,C,L. México D.F., 1960. p.43 
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En su artículo 4 se habla acerca de la capacidad 

y voluntad de ajustarse a las instrucciones del artículo--

3 , donde es una condici6n para el Estado que pueda ser -

invitado por la comisión de ~inistros Fara hacerse miembro 

asociado del Consejo de Europa. 

El Estatuto distingue de entre sus miembros a -

los miembros asociacos y los miembros signatarios origina

les que fueron los que participaron en la reuni6n de Lon-

dres de 1949; que fueron Francia, Inglaterra, los Países -

Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Italia, Irlanda, Suecia, Noru~ 

ga y Dinamarca,más los que con posterioridad le prestaron

su adhesión, es decir Grecia, Turquía es Islandia en el -

mismo año de 1949, la República Federal de Alemanía en ---

1~51, Austria en 1956, Chipre en 1961 Suiza en 1963 y Mal

ta en 1965. 

Grecia el 12 de diciembre de 1969 anunci6 que se 

retiraba del Consejo por el régimen militar allí establee~ 

do y por acusaciones de haber violado la Convención Euro-

pea de Derechos del hombre y de las libertades fundamenta

les. Con su retirada el n!imero de sus miembros, quedó en -

diecisiete. 

Los miembros asociados son aquellos que solo tie 

nen representación en la asamblea consultiva; por lo de--

más, sus derechos y obligaciones son los mismos que el Es 
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tatuto establece para los miembros ordinarios. 

La adrnisiOn de nuevos miembros: a).- Para ser -

miembro se debe ser un país de régimen especial, que solo

puede entrar como miembro asociado; b) .- Debe ser un Esta

do Europeo, término que en la pr~ctica se ha extendido ta~ 

bién a Turquía; c). - que el estado desee y pueda "aceptar

los principios de la regla de derecho y el ~n~~ p9~ tcea=

las personas aentro de su jurisdicci6n, de los derechos hu 

manos y las libertades fundamentales. 

En cuanto al procedimiento, parte de la invita

ciOn que se hace al Estado por el Consejo y surte efecto -

al momento en que el miembro o asociado deposita su aocu

mento de aceptaci6n ante el secretario General. 

Respecto de la salida d& la Urganizaci6n, se pr~ 

duce de dos modos: la salida es voluntaria, debiendo noti

ficar al Secretario Gen~ral, surtiendo efectos al final -

del año fiscal. La expulsi6n, procede cuando Wl país haya -

violado gravemente las normas de respeto a la persona huma

na y a los principios de democracia, esto se encuentra con 

templado en el artículo 7 del Estatuto que expresa que el

comi te puede expulsarlo desde la fecha que determine, y -

también la salida se puede dar por pérdida de calidad esta 

tal, aunque no esté prevista esta forma en el Estatuto. 

Referente a la suspensiOn de derechos, El Estado 
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miembro también podrá ser suspendiao temporalmente ae sus 

derechos de representaci6n en el Comité o la Asamblea, si

falta a sus obligaciones financieras y mientras no cumpla

con ellas. 

En el artfculo 10 del Estatuto, se determinan -

los 6rganos que dependen del Consejo Europeo y que son el

Comi té de Ministros y la Asamblea Consultiva, sirviendo c~ 

mo órgano administrativo la Secretaría General. 

El Comité de Ministros puede reunirse a nivel de 

ministros de Asuntos Exteriores de los estaaos miembros o·· 

a nivel de delegados de los ministros. El primer tipo de -

reuniones se celebra dos veces al año: Durante la sesi6n-

de primavera de la Asamblea Consultiva y antes de navidad.

A nivel de delegados, las reuniones tiene lugar cada seis

semanas y duran una semana, as! que muchos de los delega-

dos residen permanentemente en Estrasburgo. 

~a funci6n del Comité es promover la realizaci6n 

de los prop6sitos de la organización, a propia iniciativa

ª recomendaci6n de la Asamblea o a petición de los gobier

nos miembros. 

sus decisiones las toma por mayoría, simple o de 

dos tercios¡ excepto cuando se trata de cuestiones muy im

portantes, en las que serequiera unanimidad, como suceae -

para adoptar recomendaciones dirigidas a los gobiernos, e!:!_ 
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mendar el estatuto o decidir que informaci6n sobre sus de

liberaciones puede hacerse püblica, si llega·ahaber una -

duda en la votaci6n, ello se decidirá por mayoria de dos -

tercios. 

El Comité tiene importantes tareas a desarrollar 

entre ellas está la adopci6n de proyectos de convenciones

internacionales, previamente elaboradas por grupos de ex-

pertos, que despu~s son sometidas a la ratificación de los 

~cbicrncs. ~ntr~ lvs y~u~ub d~ exper~os hay órganos comp1~ 

mentarios, ordinarios o especiales como la ComisiOn de S~l 

vaguardia de los C;rechos del Hombre y la Corte Europea de 

Derechos del Hombre. 

La Asamblea Consultiva, Es el 6rgano deliberante 

del Consejo de Europa y está formado por delegaciones par

lamentarias nacionales, nombradas por cada Parlamento del

modo que el mismo decida. 

El tamaño de las delegaciones es más o menor pr~ 

porcional a las poblaciones del pais que representan y es

tá fijada en el articulo 26 del Estatuto, y es objeto de -

enmienda cada vez que un nuevo miembro entra. 

La Asamblea discute, a iniciativa propi~ o a pe

tici6n del Comité de Ministro, asuntos que caen bajo la ·-

competencia del Consejo y formula recomendaciones acerca 

de ello al Comité de Ministros. Viene a ser el porta voz 
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de la opini6n pQblica de los parses miembros y desempeña

esa funci6n con el fín de fomentar la consecuci6n de la u

nidad Europea. 

El Estatuto establece que la AsaE.blea debe reu

nirse una vez al año por un periodo de 4 semanas, en la -

práctica las reuniones se celebran en enero, mayo y sep--

tiembre y suelen durar una semana cada una, Las sesiones -

plenarias son püblicas. 

La Asamblea Consultiva tiene la tarea de mante-

ner contacto con los Organos representativos de otras orq~ 

nizaciones europeas y as!, una vez al año celebra reunio-

nes conjuntas con el Parlamento Europeo de la Comunidad E

conOmica Europea. 

La Secretar!a es un Organo Administrativo del 

Consejo, formado por el Secretario General a su cabeza y ~ 

un Secretario General Del~gado, ambos son elegidos por la

Asamblea entre los candidatos propuestos por el Comité de

Ministros. 

Los funcionarios de la Secretar!a, que pasan ya

de los 650 y que son reclutados entre los nacionales de 

los parses miembros, tienen el carácter de funcio~arios i!!_ 

ternacionales con las características que son habituales-

en tales casos. 

Las funciones del Secretario General, que en el 
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estatuto se encuentran 1:únitadas a 1as de car4cter admini~ 

trativo y técnico y de asistencia a 1os órganos de1 conse

jo, están amp1iadas y precisadas en otros documentos, como 

1os acuerdos sobre privi1eqios e inmunidades, sobre 1a se

de de1 Conseio, los req1amentos de1 Conseio y 1a Asamb1ea, 

etc. 

La secretar!a está orqanizada en servicios y di-

recciones de 1os servicios de 1a Asamblea con las secreta-

r!as de 1os comit6s. Las direcciones son siete: podriamos

nombrar dos muy importantes para nuestro tema y son: Di--

recci6n de asuntos jurídicos, Dirección de Derechos del --

Hombre. 

Sin embargo podemos precisar que a través de "La 

cooperación jur!di~a. es aqu! donde e1 consejo ha realiza

do una labor realmente trascendental. 

Lugar esoecial merecen los derechos de1 hombre,

con 1a adopci6n de 1a Convenci6n Europea para la protec--

ci6n de 1os derechos de1 hombre y las libertades fundamen

tales. Los órganos encargados de la aplicación de esta CO!!., 

vención son la Comisi6n Europea de Derechos del Hombre y -

el Comité de Ministros de1 Consejo de Eueropa".< 
2 ~ 

La Convenci6n ha introducido cierta dosis de su-

~6). Modesto Seara Vazquez, Tratado General de 1a Orga-
nizaci6n Internacional, Edit, Fondo de Cultura Eco
n6mica, México, 1982 p.743. 
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pranacio~alidad en este terreno, al ofrecer la posibilidad 

de una protecci6n internacional, en ciertas ci~cunstan---

cias. La jurisdicci6n de la Comisi6n y de la Corte debe -

ser objeto de aceptaci6n especial por los estados partes,

pero la mayor1a de ellos ya lo han hecho. 

\ 



¿.- LA CONVENCION EUROPEA Y LOS DERECHOS DEL ~--

HOMBRE. 

Es un documento jurídico de carácter multilate--

ral, suscrito en Roma el 4 de noviembre de 1~50 por los 

quince estados miembros del Consejo de Europa. Entró en vi 

gor en septiembre de 1953, al depositarse el décimo instr~ 

mento de ratif icaci6n. Hasta ahora, los siguientes estados 

miembros del Consejo de Europa han ratificado la Conven---

ci6n: Austria, Btilqica, Dinam~rr,:=,~ La P.cpC!:l.icu &~Uera.i A-

lemana, Grecia, Islandia,rrlanda, Italia, Luxemburgo, ~ 

qa, Holanda, Suecia, El Reino Unido, de la Gran Bretaña y-

de Irlanda del Norte, y Turquía. El Sarre, que inicialmen

te ratific6 la Convenci6n el 14 de enero de 1953, se inca~ 

por6 a la RepGblica Federal A1emana el lo. de enero de 

1957. Austria fue admitida a dicho Consejo en abril de 

1956, suscribiendo la Convenci6n el 13 de diciembre de 

1957 y ratificando el 3 de septiembre de 1958. De los --

países miembros del Consejo de Europa, Francia no ha rati

ficado la éonvenci6n ni el Protocolo. 

"La Convenci6n, es un acuerdo regional entre los 

países que integran el llamado Consejo de Europa. El juri~ 

ta P. Modinos nos dice que la Convenci6n Europea de los De 

rechos del hombre se encuentra estrechamente ligada a la -

idea de uni6n continental ". <2 7 ) 

(27) .- Pedro Pablo Camargo, Idem • .'. p. 42 
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Como ya hemos expresado, en sesi6n de noviembre

de 1949, la Comisi6n de Ministro design6 una comisiOn de -

expertos en derecho de los gobiernos para que elaborase el 

proyecto de Convenci6n relativa a los Derechos Humanos. 

En los meses de febrero y marzo de 1980 se prep~ 

r6, sobre la materia, un proyecto de Convenci6n, empero, -

como la Comisi6n de juristas no ha podido llegar a un a--

cuerdo sobre cuestiones básicas, tales como si los dere--

chos a garantizarse deb!an ser enumerados o definidos, la

Corte ~uropea, resolvió someter a la consideraci6n de la ·

Comisi6n de Ministros un informe que incluyera varios tex

tos alternativos. 

La Comisi6n de Ministros consider6 el informe en 

abril de 1950 y decidi6 convocar a una reuni6n de funciona 

rios con el fin de resolver el planteamiento de la Comi--

si6n de Expertos. Integrada la Comisi6n de Funcionarios de 

alta categor!a se reuni6 en Estraburgo en junio de 1950 y

prepar6 un proyecto de Convención con base en el documento 

de la Comisi6n de Expertos. 

Por Qltimo, la ComisiOn de Ministros consider6,

en su quinto per!odo de sesiones en agosto de 1950, el in

forme de los funcionarios de alta categor!a, junto con los 

comentarios formulados por los expertos en derecho, 

El proyecto fue enviado a la Asamblea Consulti--
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tiva, la cual a su vez, lo remiti6 a la Comisión de Asun--

tos Jurídicos y Administrativos y ésta prepar6 un nuevo i~ 

forme en relación con el proyecto de convención, el cual -

fue aprobado por la Asamblea y transmitido a la Comisión -

de Ministros que, en su sexto período de sesiones, aprobó-

el texto final. 

"Ahora bien, el preámbulo de la Convención Euro-

des Fundamentales asienta la Declaración Universal de Dere 

ches Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Na 

cienes Unidas el 10 de diciembre de 1948", que "tiende a-

asegurar el reconocimiento y la aplicación universal y 

efectiva de los derechos enunciados en la misma". ( 28 ) Con-

siderando aue "la finalidad del Conse;o de Europa consiste 

en loarar una unión más estrecha entre sus miembros v ~ue-

uno de los medios para realizar esa finalidad es el mante-

nimiento v desarrollo de los Derechos Humanos v Libertades 

Fundamentales". ( 29) 

Lo que buscó el Consejo Europeo fue el apoyo de-

la Convención para aue los países europeos pudieran garan-

tizar las libertades del ser humano en el mundo. 

La Convención tiene 66 artículos aue constan de-

QS ) .- Pedro Pablo Camargo,Op • cit. p. 45. 
Q9 ) • - Op •. Cit. p. 4 5 
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cinco partes en los cuales enwnera y define los Derechos 

Humanos y Libertades Fun~mtmtlales. Objeto de protecci6n -

en sus artículos 2 al 18, también habla la Comisión Europea 

de Derechos Humanos, órganos encargados de "asegurar la o~ 

servancia de las obligaciones acordadas por las altas par

tes contratantes", (JO¡ (artfculos 19-20), reglamenta lo re 

lativo a la Comioión, artículos (38-56), sus relaciones 

66). 

En el articulo 1 . de la Convención se obligan -

los estados parte a reconocer a toda persona dentro de su-

jurisdicción los derechos y libertades. Ahora, estas libo:u:

tades y derechos surgen de aquella Declaraci6n Universal -

de Derechos Humanos y son los siguientes: 

Primero: El derecho de toda persona a la vida es 

tá protegido por la ley (artículo 2 J. Nadie será privado 

de su vida arbitrariamente excepto en cumplimiento de sen-

tencia pronunciada por un Tribunal competente cuando el de 

lito est~ castigado con esta pena por la ley. Además la 

privación de la vida no se considerará en violaci6n del 

precepto si resultara del uso de la fuerza que no fuera 

más de los absolutamente necesario; al.- Para asegurar la-

defensa de cualquier persona contra la ~iolaci6n ilegal; -

b).- Para efectuar un arresto legal o para impedir la fuga 

(30) .- Op. Cit. p. 46. 
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de una persona que esté legalmente detenida, y c) .- Para -

reprimir, conforme a la ley, un mot!n o una insurrecci6n. 

Segundo: Nadie podrá ser sometido a torturas ni

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, (artículo 

3). 

Tercero: Nadie será sometido a esclavitud o ser

vidumbre. Nadie asímismo, será constreñido a ejecutar un -

trabajo forzccc ~ 0Ll~9Qlorio. (artXculo 4). 

Cuarto: Toda persona tiene derecho a la libertad 

y seguridad (artículo 5). En consecuencia nadie será priv~ 

do de su libertad excepto en los casos siguientes y de a-

cuerdo con el procedimiento establecido por la ley: 

a) La detenci6n legal de una persona después de

ser condenada por un tribunal competente; b) El arresto o

la detenci6n legal de una persona por no cumplir una orden 

dictada conforme a la ley, por un tribunal o para garanti

zar la ejecuci6n de una obligaci6n establecida por la ley: 

c) El arresto o detenci6n legal de una persona efectuada -

con el objeto de conducirlo ante la autoridad legal compe

tente cuando haya sospecha razonable de que haya cometido

un delito cuando se considere razonablemente necesario pa

ra impedir que cometa un delito o que huya después de ha-

berlo cometido¡ d) la detenci6n de un menor por orden le-

gal para fines de supervisiOn educacional o su detenci6n -
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legal para fines de conducirlo ante la autoridad legal co~ 

petente, eJ la detenci6n legal de personas para impedir la 

propagacion de enfermedades contagiosas, o de personas de

mentes, alcohólicas, toxic6manos o vagabundos1 y f) el a-

rresto o detenci6n legal de una persona para impedir su i~ 

greso ilegal en el territorio o de una persona contra la 

cual se está siguiendo un procedimiento de deportación o 

extradici6n. 

Zl mismo artículo 5 contiene garantías: 1).- T~ 

da persona que vaya ser arrestada debe ser informada en el 

idioma que m~s entienda y las razones por las cuales se le 

está arrestando. 2J.- La persona que sea detenida o arres

tada será conducida ante el juez u otro magistrado autori

zado por la ley, para ejercer las funciones judiciales y -

tendrá derecho· a ser juzgado dentro de un plazo razonable

º ser puesto en libertad mientras el juicio este pendien-

te, siempre que la libertad este condicionada a una garan

tía que asegure la competencia del interesado del juicio;-

3) .~Toda persona arrestada o detenida tendrá derecho ar~ 

currir ante un tribunal, a fin de que decida sobre su lega

lidad de su detenci6n y se ordene su libertad si la deten

ciOn fuere ~legal; 4).- Si ha s~do victima de un arresto o 

detenciOn en violaciOn de las disposiciones de este art!cu 

lo tendrá derecho a una reparación. 

En el artículo 6 a) Nos habla sobre la determi-

• 



51 

nación de sus derechos y obligaciones civiles o de cualquier 

acusaci6n criminal contra ella, toda persona tiene derecho

ª una audiencia equitativa y ptlblica dentro de un plazo ra

zonable por un tribunal independiente e imparcial estableci 

do por la ley ( la sentencia será pronunciada en prtblico, 

pero sin perjudicar a los intereses de la justicia ) , 

b) Toda persona que se le acuse de un delito, se

presumirá inocente mientras no se haya probado su culpabi-

lidad. 

c) Toda persona acusado de un delito tiene dere-

cho a garantras mínimas como ser informada de Las causas de 

la acusación formulada contra ella; de tener el tiempo y me 

dios adecuados para la preparación de su defensa; tener el

derecho a defenderse sola o por un defensor, etc. 

Art!culo 7 , Nadie podrá ser condenado por actos

u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delic

tivos segdn el derecho nacional o internacional. Tampoco se 

impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de -

la comisión del delito. 

Art!culo 8 • Toda persona tiene derecho al respe

to de su vida privada y familiar de su domicilio y de su c~ 

rrespondencia; siempre y cuando no vaya en desacuerdo con -

la ley. 

Articulo 9 • Toda persona tiene derecho a la li--
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bertad de pensamiento, de conciencia y de religi6n¡ este -

derecho incluye la libertad de poder cambiar libremente su 

religiOn y creencia, as1 como manifestar que sea individual 

o colectiva, tanto en po.blico como en privado. 

La libertad de religi6n y de creencia estará su

jeta tlnicamente a limitaciones prescritas por la ley que -

sean necesarias en una sociedad democrática. 

Arttculo LO • Toda persona tiene el derecho a la 

libertad de expresión. Este derecho incluye la libertad de 

opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaci~ 

nes o ideas sin la ingerencia de las autoridades pGblicas

sin limitaciones de fronteras. 

Artfculo 11 • Toda persona tiene derecho a la l:!_ 

bertad de reunión que sea pac!fica as! como libertad de a-

sociaci6n, el derecho de fundar sindicatos y afiliarse a ~ 

llos para proteger sus intereses, y estos estarán sujetos

~ restricciones próvistas por la ley, para proteger a una -

sociedad democrática, la prevención de ~~ delito as! como 

los derechos y libertades de los demás. 

La Convenci6n, el 20 de marzo de 1952 aprob6 por

medio de la Ccmisión de Ministros un protocolo para la pro

tecciOn de los derechos humanos y las libertades fundamen-

tales el cuaL entr6 en vigor el 18 de mayo de 1954 y fue -

ratificado por los mismos estados definiendo tres derechos 
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que fueron adicionales para objeto de protecci6n; 

Primero: Toda persona ffsica o jurfdica tiene d~ 

recho al goce de sus bienes. A ninguna persona se le priv~ 

r4 de sus bienes excepto por causas de utilidad f!sica y -

de acuerdo con las condiciones establecidas por las leyes

y por los principios generales del derecho internacional. 

Segundo: A ninguna persona se le negar~ el dere-

cho a la educaci6n • Este ejercicio lo tiene eJ e~tado de-

dar apoyo a los padres y respetar el derecho de asegurar--

les la educaci6n y enseñanza de conformidad con sus propias 

convicciones religiosas y filos6ficas. 

Tercero: Las altas partes contratantes pueden or 

ganizar peri6dicamente elecciones libres por voto secreto-

bajo las condiciones que asegure la libre expresi6n de la -

opini6n del pueblo en la elecci6n de sus cuerpos legislati-

vos. 

Art~culo 13 • "Toda persona tendr4 reconocidos

sus derechos y libertades por la convención, y tendr~ el 

recurso eficaz ante una autoridad nacional aan cuando la 

infracci6n haya sido cometida por personas que actuén en -

representaci6n oficial." ( Jl) 

Art!culo 14 • Los derechos y libertades ser4n g~ 

rantizados sin la discriminaci6n por razones de sexo, raza, 

( J]J .- Pedro Pablo Camargo. Op Cit. P. 50 
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color, idioma, oportunidad política o de otra naturaleza,-

oriqen, nacional o social, asociación con una mínorta nací~ 

nal, propiedad, nacimiento u otra condiciOn. 

Articulo 15 . En caso de que haya guerra u otra

emergencia pQblica que amenace la vida de la nación, cual--

quier e3tado parte podrá tomar medidas que deroguen sus o--

bligaciones de acuerdo con la Convención, pero no se auto

rizará que se derogue cualquier derecho como el de la vida-

( art~cu~o 2 ), salvo en los casos de muerte resultante de 

actos l!citos de guerra, también nadie podrá ser sometido a 

torturas, a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes. 

Artículo 16 • Ninguna de las disposiciones de los 

artículos 16,ll y 14 se considerará como autorizando a los

Estados partes " para imponer restricciones en la activdad

pol!tica de los extranjeros". <32> 

Artículo 17· y 18 • Estos dos artículos nos ha--

blan sobre las clausulas de inviolabilidad de los derechos-

humanos; el primero nos expresa que ninguna disposición de

la Convención podrá ser interpretada en el sentido de cene~ 

der derecho alguno a un estado, grupo o individuo, para em-

prender actividades o realizar actos encaminados a la des-

trucción de cualquiera de los derechos y libertades recono-

cidos en la Convenci6n o a su limitación en mayor medida de 

(.32¡ .- Op. Cit ... P. 52 
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la prevista en ella; y el segundo asienta que las restric

ciones a dichos derechos y libertades no se aplicarán para 

fin alguno que no sean aquellos que estén previstos. 

Artículo 1.9 .·- Establece una Comisi6n Europea de

Derechos Humanos que en adelante se denominará Comisi6n y -

una Corte Europea de Derechos Humanos que en adelante se -

denominará "La Corte". 

La Comisión estará compuesl:.a pox u1:t. uG.u~E=.LV d~ 

miembros igual al de las partes c_ontratantes. (Artículo 

20). Los miembros serán elegidos por la comisi6n de minis

tros y tres candidatos, de los cuales dos al menos serán -

de su nacionalidad. 

Artículo 21 . Establece el procedimiento para in 

tegrarse en la comisi6n, respecto a otros estados que qui~ 

ran ser parte de ~sta y posteriormente en la Convención, -

y para llenar las vacantes que se produzcan. 

Los miembros de la Comisión serán el.egidos por -

un período de seis años, pudiendo ser reelegidoe. 

Los miembros cuyos períodos han de expirar al -

fin del período inicial de tres años serán escogidos por-

sorteo por el Secretario General del Consejo de Europa in

mediatamente desn~~~ de q~e s~ haya completado la primera

elecci6n. El miembro de la Comisi6n que sea elegido para -

reemplazar a un miembro cuyo mandato no haya expirado po--
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drá ejercer funciones durante el resto del plazo de su pre

decesor. 

Los miembros de la ComisiOn ejercerán sus funcio

nes hasta que sean reemplazados. Después de ser reempLaza-

dos, continuarán conociendo de aquellos casos que hayan es

tado bajo se consideraci6n (Articulo 22 ) • 

Artículo 23 ·, Los miembros de la comisi6n actua-

rán dentro de ella a título personal. 

Artículo 24 • Cualquier estado parte para somete~ 

se a la comisi6n, lo hará por conducto del Secretario Gene

ral del Consejo de Europa, para conocer de cualquier infrac 

ci6n que se alegue acerca de las disposiciones de la Conven 

ci6n por otra alta parte contratante. 

Articulo 25 ·• La ConvenciOn establece que la Comí 

si6n podrá recibir solicitudes dirigidas al Secretario Gene 

ral del Consejo de Europa de cualquier persona de cualquier 

organizaci6n no gubernamental o de cualquier grupo de indi

viduos que aleguen ser victimas de una violaci6n por una de 

las altas partes contratantes de los derechos reconocidos -

en esta Convenci6n. 

Aquella de las altas partes contratantes que haya 

hecho tal declaraci6n se comprometerá a no obstaculizar en

ferma alguna el ejercicio efectivo de este derecho. 
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Las declaraciones se depositarán ante el Secreta-

rio General del Consejo de Europa, quien transmitirá copias 

de las mismas a las altas partes contratantes y las publica 

r4. 

La Comisi6n Europea de Derechos Humanos celebró -

su primera reuni6n en Estraburgo del 12 al 17 de julio de 

1954 y formul6 su reglamento interno. El 5 de julio de 195~ 

la Comisi6n adquirió competencia al tenor de lo dispuesto -

en el artrcu1o 25 . 

Cuando en el seno de la Asamblea Consultiva, se -

estaba disc.utiendo lo relativo a la competencia de la Comi

sión Europea de Derechos Humanos se expresaron ciertos temo 

res en el sentido de que el reconocimiento del recurso del-

derecho de petici6n individual ante un tribuna1 internacio

nal podría dar lugar a una serie de abusos por parte de los 

peticionarios. Sin embargo, predomin6 la opini6n de cual--

quier persona bajo la jurisdicci6n de uno de los Estados -

partes en la Convenci6n debería poder someter directamente-

su reclamaci6n a un organismo internacional, con el fin de-

que se proceda a la investigación y conciliaci6n, sin tener 

que buscar el apoyo de un gobierno, "cuya intervención ten

dría el efecto de transformar el reclamo de una persona en

una controversia entre Estados". ( 
3 4 

Para evitar tales peligros y para garantizar, al
(33·) .- Op. cit ••. p.54 
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propio tiempo, el sistema de recurso colectivo, los redact~ 

res d~ la convención establecieron en los artículo 26 y 27, 

que en estos artículos las víctimas de una violación a sus

derechos y libertades fundamentales podrían alegarlo ante -

la comisión. 

Lo anterior ha dado como resultado finalmente que 

la Comisión ha establecido una serie de precedentes que 

constituyen jurisprudencia respecto a la admisión de nuevas 

mentales o grupos de individuos en las cuales se aleguen -

vi=laciones de los derechos humanos y li:bertades fundamenta 

les. 

Tales principios son: 1.- Los peticionarios deben 

agotar los recursos locales antes de recurrir a la Comisión; 

2.- Las solicitudes deben referirse al período posterior a

la entrada en vigor de la Convención; 3.- Las solicitudes -

deben hacerse s6lo contra la alta parte contratante que ha

ya reconocido el derecho de los particulares para recurrir a 

la Comisión; 4.- Las solicitudes deben hacerse normalmente

por las propias personas que reclamen ser víctimas de in-

fracciones; 5,- El peticionario, al presentar su solicitud

no debe de mostrar una falta de conocimiento de los requi~ 

sitos formales, en manera tal que pueda considerarse su so

licitud como un abuso del derecho de petición; 6,- La soli

citud no debe referirse a un asunto que ya haya examinado -
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la Comisión¡ 7.- Las solicitudes deben referirse directa-

mente a la infracción de uno de los derechos reconocidos 

en la Convención o en el Protocolo¡ B.- La Convenc~ón no -

reconoce· ei derecno de cualquier persona de dedicarse a 

cualquier actividad o de efectuar cualquier acto que tenga 

por objeto la destrucción de cualquiera de los derechos o

libertades objeto de protecci6n¡ ~.- El examen de los ante 

cadentes deben demostrar, en principio, la violación de -

uno de los derechos o libertades taxativamente enunciados-

en la Conv~n~i'5n :'." '='n el ?~otccolc .i" 1.0. - Li.l. C;;::,iú.Í.b.í.('.;n Euro 

pea de Derechos Humanos no es un alto tribunal llamado a -

corregir errores de derecho o de hecho que se aleguen ha-

ber sido cometidos por tribunales nacionales. 

Artículo 26 • La Comisión s6lo podrá conocer de

asuntos después de que haya agotado todos los recursos le

gales, de acuerdo con las reglas generalmente reconocidas

del derecho internacional, y dentro de un período de seis

rneses a partir de la fecha en que se tornó la decisión fi-

nal. 

Art!.culo 27 • La Cornisi6n no podrá cpnocer de so .. 

licitud alguna sometida de acuerdo con el Artículo 25 que: 

a).- Sea anónima, o b).- sea substancia.lrnente-

la misma materia que haya sido ya examinada por la Comisión 

o que haya sido ya sometida a otro procedimiento de investi 

gaci6n o arreglo internacional y si no contiene nueva infor 
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maci6n que sea pertinente. 

Igualmente la Comisi6n considerará inadmisible -

toda solicitud sometida de acuerdo con el artículo 25 que 

considere incompatible con las disposiciones de la Conven--

ci6n, evidentemente mal fundada, o un abuso del derecho de -

petici6n. Además, la Comisión rechazara toda solicitud que-

considere inadmisible de acuerdo con el artículo 26 • 

Como hemos dicho, 1,, :Fine.1.id.::.c et,;; Léo.ies requisi

tos es la de prevenir abusos por parte de personas, entida-

des no gubernamentales o grupos de individuos irresponsables 

que pretendieran aprovechar la competencia de la Comisión -

con fines aviesos. 

Si la comisiOn acepta una solicitud el procedí-

miento que ella ha de seguir serd conforme el artículo 28· ,

que es el siguiente y señala que: 

aJ .- Realizará, junto con los representantes de

las partes, y a fin de averiguar los hechos, un examen de la 

solicitud y si fuera necesario una investigaci6n para cuyo -

eficaz desempeño los estados interesados deberán proporcio-

nar todas las facilidades necesarias después de un intercam

bio de puntos de vista con la Comisi6n; 

b}.- Se penará ella misma a la disposici6n de -

las partes interesadas con el objeto de obtener un arreglo -



61 

amistoso del asunto sobre La base del respeto de Los Dere-

chos Humanos tal como se define en la Convenci6n. 

Artículo 29 .- La ComisiOn ejercerá estas fun 

ciones mediante una Subcomisi6n que consistirá de siete 

miembros de la Comisi6n. Cada una de las Partes interesadas 

podrá designar como miembro de ella a una persona de su se-

1ecci6n. Los miembros restantes serán escogidos por sorteo

de acuerdo con los arreglos que se establezcan en las reglas 

de procedimiento de la Comisi6n. 

La Comisión, como puede observarse, tiene fa

cultades para verificar los hechos y para hacer una investi

gaciOn si esta fuere necesaria para arrojar luz. Además, tal 

Comisi6n tiene facultades de amigable componedora. 

Artículo 30 .- La Subcomisi6n logrará efectuar 

un arreglo amistoso de acuerdo con el artículo 28 que es la 

base del respeto de los derechos humanos convencionalmente -

estipulados. 

Artículo 31 .- Si no se lograra una soluci6n,-

1a Comisi6n preparará un informe sobre los hechos y expon--~ 

dran su opiniOn en el sentido de si los hechos constatados -

relevan una infracciOn por el Estado interesado de sus obli

gaciones de acuerdo con la ConvenciOn. El documento será --

transmitido a la Comisi6n de Ministros y a los estados que -

estos no podra.n publicarlo. La Comisi6n podrá formular pro--
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puestas que considere pertinentes. 

Art!culo 32 Si el asunto no fuere sometido 

a la Corte de acuerdo con el art!culo 48 de la ConvenciOn

dentro de un período de tres meses a partir de la fecna de

la transmisión del informe a la Comisi6n de Ministros, la 

Comisión de Ministros decidirá por mayoría de dos tercios de 

sus miembros que tengan derecho a participar en la Comisi6n

si ha habido o no una infracción de la Convenci6n, 

En caso afirmativo, la ComisiOn de Ministros--

' fijará un período durante el cual las partes contratantes i~ 

teresadas deberán tomar las medidas que se requieran de a--

cuerdo eón la decisión de la Comisión de Ministros. Si la a~ 

ta parte contratante no ha tomado medidas satisfactorias de~ 

tro del período establecido, la ComisiOn de Ministros decid~ 

rá por la mayoría prevista en el primer párrafo del artículo 

48 qué efecto se dará a su decisión original y publicará el 

informe. 

En los términos del propio artículo 32 , los -

Estados partes se comprometen a considerar como obligatoria

para ellas cualquier decisi6n que la Comisión de Ministros 

adopte en la aplicación de los párrafos anteriores. 

La Corte Europea de Derechos Humanos se compo~ 

drá de un nQmero de magistrados que sea igual al nOmero de -

miembros del Consejo de Europa. No podrá haber dos jueces --
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que sean nacionales del mismo Estado (art!culto 38·-) • 

Los miembros de la Corte ser4n elegidos por la 

Asamblea Consultiva por una mayor!a de votos depositados, de 

una n6mina de candidatos propuesta por los Miembros del Con

sejo de Europa; cada Miembros podr4 proponer tres candidatos 

de los cuales dos por los menos serán de su misma nacional!-

dad Cart!culo 39 ). 

CU<i.1 .. .io .l.os miembros sean nuevos el consejo de-

Europa podr4 llenar las vacantes. Cuando los miembros sean -

personas que gocen de alta consideración moral o bien que -

reunan las condiciones requeridas para el ejercicio de .J.as -

~s altas funciones judiciales o sean jurisconsultos de rec~ 

nocida competencia. 

Los miembros de la Corte ser&n elegidos para -

un per!odo de nueve años, y podrán ser reelectos. Sin embar

go, el per!odo de cuatro de los miembros electos en la prim~ 

ra elecciOn expirará a los tres años, y el período de otros

cuatro miembros expirar4 a los seis años. Estos ser4n desig

nados mediante sorteo por el Secretario General inmediatame~ 

te despu~s de terminada la primera elección. 

Los miembros de la Corte continuar&n desempe-

ñando sus funciones hasta que sean reemplazados. Después de

:eemplazados continuarán conociendo de los casos que hubie-

ren iniciado, hasta su terminaci6n (art!culo 40 ). 
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La Corte eligirA a su presidente y vicepresi-

dente para un período de tres años, estos podrán ser elec--

.tos (articulo 41 ·). 

Los miembros de la Corte recibirán una remune-

raci6n por cada día que desempeñen las funciones de su car--

go, la cual será fijada por la Comisi6n de Ministros (art!c~ 

lo 42 ). 

La Corte consistirá en una sala compuesta de-

siete magistrados para la consideraci6n de cada caso someti

do ante la Corte. El magistrado que sea nacional de cualqui~ 

ra de ios estados que sean partes litigantes tomará asiento

en calidad de miembro ex-oficio de ia Corte; si la corte no-

incluyera ningün magistrado de la nacionalidad de una de las 

partes, dicna parte podrá designar una persona para que tome 

asiento en calidad de magistrado; los nombres de los otros 

magistrados se escogerán mediante sorteo por el Presidente 

antes de considerarse el caso (articulo 43 .J • 

A diferencia de lo que ocurre con la ComisiOn, 

"s6lo las altas partes contratantes y la Comisi6n tendr~n d~ 

recho para someter un caso ante la Corte (artículo 44 ) , en

segunda instancia" C3 4 ) • 

La competencia de la Corte se extiende a todos 

los litigios relativos a la interpretaci6n y aplicaci6n de-

(34 ) • - Op. Cit ••• p. 6l. 
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1a convenci6n que las a1tas partes contratantes o 1a Comi

sión 1e sometan de conformidad con e1 artí~u1o 48 • Y ésta 

competencia est~ determinada por e1 articulo 45 • 

Artícu1o 48 .- Se podrá someter un caso ante la

Corte, siempre que 1a a1ta parte contratante interesada, -

si hubiere so1amente una, o las a1tas partes contratantes

ínteresadas si hubiere más de una, estuvieran sujetas a la 

jurisdicciOn obligatoria de la Corte, o en su defecto, con 

e1 consentimiento de la a1ta parte contratante interesada, 

sí hubiere solamente una, o de las a1tas partes contratan

tes, sí hubieren más de una: al.- La Comisión; b).- Una de 

1as altas partes contratantes cuyo nacional alega ser víc

tima; c).- La alta parte contra al que se haya sometido e1 

caso ante 1a ComisiOn; y, d) .- La a1ta parte contratante -

contra quien la demanda haya sido incoada. 

Art1cu1o 46 Cualquiera de las partes contra--

tantes podrá dec1arar en cualquier momento que reconoce co 

mo obligatoria ipso facto y sin convenio especia1 la jur-

risdicción de 1a Corte en todos 1os asuntos relativos a la 

interpretación y ap1icación de la Convención. 

Artícu1o 47 La Corte podrá conocer de un caso 

so1amente despu~s de que 1a Comisión haya reconocido que -

sus esfuerzos para una so1ución pacífica, han fracasado y

después de1 término de tres meses contemplado en e1 artícu 

lo 32. 
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Como ocurre, igualmente, con la Corte Internacio

nal de Justicia y la Corte Europea de Derechos Humanos ti~ 

ne facultad para decidir (art!culo 49 ), en caso de dispu

ta en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicci6n. 

Artículo 50 .- Señala que s! la Corte considera

que una decisi6n ó una medida tomada por una autoridad ju

dicial o por cualquiera otra autoridad de una de las altas 

partes contratantes está completamente o parcialmente en -

conflicto con las obligaciones que surjan en la Convenci6n, 

y si la Ley interna de dicha parte permite hacer solamente 

una reparación parcial por las consecuencias de dicha dec~ 

sion o medida, la decisión de la Corte deparará, si es ne

cesario una justa satisfacci6n a la parte perjudicada. 

El artículo 51 .- Señala que el fallo será moti

vado asimismo, si el fallo no expresare en todo o en parte 

la opini6n unánime de los magistrados, cualquiera de ~stos 

tendrá derecho a pedir que.se agregue al fallo su opiniOn

disidente. 

Art!culo 52 ·.-La dccisi6n de la Corte será def~ 

nitiva. 

Art!cul.o 5'3 ._- Los Estados partes en l.a Conven ... -

ciOr. están obl.igados a cumpl.ir l.as decisiones de l.a Corte

en cualquier caso en que sean partes. 

Art!cul.o 54 .- La sentencia de la Corte será 
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transmitida a la Comisi6n de Ministros la cual supervisará 

su ejecuci6n. 

Art!culo 55 • La Corte formular4 su reglamento-

y establecerá sus reglas de procedimiento. 

La primera elecc16n de los miembros de la Corte

tendrá lugar después de que las declaraciones de las par-

tes contratantes mencionadas en el artículo 46 • hayan 11~ 

gado al total de ocho. Ningtln caso será incoado ante la ca~ 

te antes de dicha elecci6n (artículo ~6 ) • 

Finalmente se establecen disposiciones de carác

ter general que son las siguientes: 

1) .- A solicitud del Secretario General del Con

sejo de Europa cualquiera de los Estados partes suministra 

rá una explicaciOn sobre la forma en que su ley i.nterna -

asegura la aplicaci6n efectiva de todas las disposiciones

de la Convenci6n. 

2) .- Ninguna de las disposiciones de la Conven-

ci6n podrá ser interpretada en el sentido de limitar o de

rogar cualquiera de los derechos y libertades fundamenta

les que puedan estar reconocidos de acuerdo con las leyes

de cualquier alta parte contratante o de acuerdo con otra

convenci6n en la que es parte {artículo 60 ). 

3) .- Las altas partes contratantes convienen, 
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sal.vo compromisos especial.es, a no util.izar'.l.os tratados,

convenciones o decl.araciones en vigor entre ell.as con ei -

objeto de someter, por medio de una sol.icitud Wla contro-

versia que se ori~ine en l.a interpretaci6n o apl.icación de 

l.a Convención a un medio de solución que no ~ea otro que -

l.os que dispone la Convención. 

4).- Cual.quier Estado podr~ en el. momento de su~ 

cribir l.a Convención o en el momento de depositar su ins-

trumento de ratificación, for!!'Ular t:.n~ rGb~Lva con respec

to de cual.quier disposición particul.ar de l.a Convención, -

en el. sentido de que hay una l.ey en vigor en su territorio 

y no está de conformidad con esa disposición (artícul.o ---

64 ) • 

3. - ANALrsrs CRI'l'ICO. 

rndudabiemente, como se puede destacar, el. Esta

tuto es un compendio de prescripciones jurídicas que dete~ 

minan la estructura y el funcionamiento de l.as institucio

nes u organizaciones nacional.es o internacionales. 

Como todos sabemos los países buscan ·un íogro en 

su jurisdicción, en ese contexto Europa formuló un Estatu

to para que se desarrollaran organismos y regl.as obl.igato

rias de Derecho Internacional. de aquí que haya un apoyo pa 

ra una verdadera unión en los Estados Europeos pues 1a fi

nalidad de ~sto es promover ideal.es y principios que cons-
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tituyan un patrimonio coman, un progreso econ6mico, social 

y cultural, científico, jurídico y administrativo, as! como 

el respeto a los derechos humanos y libertades fundamenta

les. 

¿Qué provoco ésto?. Que surgiera un Consejo de -

Europa que lograra que todos sus miembros reconocieran el

principio de la preeminencia del Derecho y que se comprom~ 

tieran ante todas ias personas dentro de su jurisdicci6n, -

a que gocen de los derechos humanos y libertades fundamen

tales y también a colaborar sincera y activamente en la -

consecuci6n del objetivo del Estatuto. 

El consejo realiza una labor realmente trascen-

dental pues diO lugar especial a los derechos del hombre -

con un apoyo jurídico que es la Convenci6n Europea, que es 

un documento jurídico con un carácter multilateral, con un 

ideal de uni6n continental, como raz6n'fundamenta1 de con

vivencia entre los pa!ses del ~rea, con el ideal de buscar 

una proyecciOn universal, de conformidad a los prop6sitos

Y principios de la Organizaci6n de las Naciones Unidas. 

En efecto, desde sus primeros art!culos de la 

ConvenciOn se nos presenta la protecciOn a la vida, donde 

todo individuo est4 protegido por la ley ante violaciones

ilegales como un arresto, como las torturas u otros tratos 

crueles inhumanos o degradantes. 
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Todos los individuos que se presentan ante un E~ 

tado miembro de Europa tienen una garantía para su protec

ción como persona porque están apoyados por un documento -

jurídico que los ampara ante cualquier situaci6n, es decir 

aqu! no hay ninguna discriminaciOn por razones de raza, -

sexo, color, idioma, religi6n, oportunidad política o de -

otra naturaleza de origen nacional o social. 

El Consejo de Europa ha servido de vehículo para 

camh~ar l~ estructt.:.r~ ~cl!Licd· internac1onai de aqué1 Con-

tinente. La Convención con ei apoyo del Consejo ha realiz~ 

do un desarrollo extraordinario en los derechos subjetivos 

del hombre, como la educaci6n, la propiedad, a participar

~~ las elecciones libres en diversos países europeos, a -

disfrutar de los mismos, sin discriminaci6n y disponer de

aquellas medidas que aseguren el cumplimiento de disposi-

ciones establecidas en la Convenc16n. Surgen en esta Con-

venci6n dos apoyos para el individuo: La Comisi6n Europea

de Derechos Humanos y la Corte Europea de los Derechos Hu

manos que otorgan apoyo al individuo y a protegerlo de Vi,!? 

laciones a sus derechos en dichos pa!ses Europeos. 

Es as! que al individuo tanto en el Continente -

Europeo como en los dem4s continentes se les está dando un 

apoyo moral social y jurídico. Lo cual permite seguir co~ 

figurando la esperanza de preservar la integridad del hom

bre derivado de las acciones totalitarias de regímenes que 
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tienden a violar constantemente los derechos humanos. 
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CAPITULO CUARTO 

ESTADO ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

1.- EN LOS PAISES SOCIALISTAS. 

Los derechos humanos en los pa!ses soc1al1stas,

todos son iguales ante la ley y la ley es igual para to--

dos. La ley no se dirige de manera diferente a los obre--

ros, campesinos,empleados, intelectuales, hombres y muje-

res. Las exigenc1as de las leyes y de las dem.!'.s Normas ~u

r1dicas Socialistas son las mismas frente a los ciudadanos 

y frente a los funcionarios, nadie puede infringir la ley, 

derogar la le93lidad socialista. 

De aqu1 surge el principio de la iqualdad de to-

dos los ciudadanos ante la ley, lo que constituye el marco

jur!dico formal del conjunto d~ derechos humanos tanto en -

las constituciones burguesas como ~ocialistas. Ese princi-

pio presenta la garant1a legal de que cada uno gozará de -

los derechos fundamentales sin discriminaci6n aiquna. 

Las bases de la teoría socialista de los derechos 

y deberes del ciudadano están contenidas en las obras de 

Marx y de Engels. Estos principios y conclusiones fueron e

laboradas y más tarde desarrollados en la doctrina de Lenin 

sobre el Estado Socialista y la Constituci6n. Estas conciu

siones te6ricas se refieren, por un lado, a las criticas 
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a los conceptos burgueses de derechos y deberes de los ci!!_· 

dadanos, que reve1an las razones de las normas constituci~ · 

nales burguesas y otras normas legales y, por e1 otro, es

triban en la posici6n adoptada por la clase trabajadora en

conexión con los derechos y deberes de los ciudadanos que, 

como.instituciones, son traducidos en una realidad social y 

jur!dica exclusivamente en los Estados socialistas. De tal

manera, las conclusiones pertinentes a las que llegan los -

c14sicos del marxismo-leninismo est4n en parte en la natur!!_ 

1eza del criticismo y en parte se encuentran compendiadas-

en el programa socialista de como hacer efectivos esos der~ 

chos y deberes • Las constituciones socia1istas estan bása

das en esta auténtica, no distorsionada teor!a de los dere

chos y deberes de 1os ciudadanos, sin pretender esconder n~ 

da por motivo ideol6gicos. De tal manera, salvaguardan la -

actual reglamentación y situaci6n de esos derechos y debe-

res asegurando que la enseñanza te6rica de 1os c14sicos se

convierta en realidad viviente. 

Las constituciones burguesas insistieron sobre ~

los derechos y no sobre las obligaciones, eso era debido a

que la burguesia colocaba en primer plano de sus preocupa-

ciones ei prob1ema de la abolici6n de 1os privilegios feud~ 

les colocando en primer lugar el derecho al trabajo; las 

constituciones socialistas insti·tuyen al mismo tiempo e1 d~ 

ber del trabajo. La enumeraci6n de los derechos fundamenta-
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les del ciudadano esta acompañada de otra que determina sus 

deberes fundamentales. 

Hay una presencia de las transformaciones de la -

estructura sc-0ial, as! como el papel de los derecnos indiv~ 

duales en el régimen socialista, y su alcance es diferente.· 

Esas transformaciones revolucionarias permiten aumentar el

nOmero de los derechos fundamentales porque el florecimien-

cialismo y que cada realizaciOn en ese campo acelera la ed~ 

ficaciOn del socialismo aumentando la iniciativa de los 

miembros de la sociedad socialista. 

El desarrollo armonioso de la estructura econdmi

ca y social del socialismo y de los derechos fundamentales

del ciudadano no concurren ambos a un solo fin sin embargo

·la consolidaci6n de la legalidad socialista y del socialis

mo si son congruentes ante esa realidad. 

El desarrollo de los derechos humanos en todos 

los reg!menes nuevos entrenta problemas, como el caso de C~ 

ba con violaciones a sus ciudadanos, donde se presentan si

tuaciones que afectan la reputaci6n de este reg!men comuni~ 

ta. 

sin embargo, Fidel Castro liberO a decenas de pr! 

sioneros políticos con largas condenas, despues del Triunfo 

de la Revoluci6n. 
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Por su parte trur.hién Rusia se uni6 a esa tenden

cia, al excarcelar a sus más célebres cautivos, a pesar de· 

ello cientos más permanecen en orisi6n, y a miles más se -

les niega el derecho fundamental de emigrar. 

Ahora bién los impresionantes progresos cient!f~ 

cos y tecnol6gicos han permitido a los pueblos iniciar una 

nueva etapa de su historia y abordar la solución difiniti

~á cie problemas tales como el hambre, las enfermedades y -

la probreza, as! como la superaci6n del atraso econ6mico.

Adernás, la humanidad ha avanzado considerablemente hacia -

la soluci6n de esos y otros problemas de importancia capi

tal y los logros del genio humano se utilizan exclusivame~ 

te en beneficio del ser huma.no· Sin embargo,Uni6n de las -

Reptiblicas Socialistas soviéticas y los países industrial~ 

zados encabezados por los Estados Unidos de América han -

P==vocado un enorme fuerza destructora de los armamentos -

al.r.:acenados que representan un peligro global que no solo

se cierne sobre determinados países y pueblos, sino sobre

toda la humanidad. Es~ en juego la existencia misma de la 

civilizaci6n terrestre, la propia vida en el planeta. En-

tre tanto, los medios de destrucci6n en masa siguen acumu

landose a la par que se crean armas cada vez más sofistic~ 

das y letales. 

Sin embargo en Qltirnas fechas, la U.R,S,S. trata 

con insistencia de encontrar solución a la cesación de la-
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carrera de armamentos nucleares. Una manifestaci6n elocuen

te de dicha pol!tica es e1 compromiso asumido de no ser la

primera en utilizar las armas nucleares. 

Si hablamos del peligro directo que significa re~ 

lizar un derroche inGti1 de recursos materiales, veremos -

que ese derroche que es absurdo y sin precedentes tiene lu

gar en un mundo en que cada persona carece de asistencia m~ 

dica elemental o que es analfabeta o carece de alimentaci6n 

adecuada, ya que así cada año mueren de hambre millones de

personas y otros millones de seres humanos se ven aquejados 

por lo fen6menos laborales y econ6micos como e1 paro y 1a -

inf1aci6n. Entre tanto los recursos absorvidos por la·carr~ 

ra de armamentos deberían destinarse no ya a la fabricaci6n 

de armas de exterminio sino a la so1uci6n de los problemas

sociales y econ6micos, así como a la mejora de1 bienestar -

de los pueblos. 

Se ha dicho que 1os países socialistas buscan e1-

mantenimiento de la paz, la prevenci6n de una catástrofe n!:!_ 

clear y el respeto del derecho a la vida sin embargo debe-

mes saber cual es la verdadera actitud de esos países res-

pecto a los derechos humanos. No se puede abogar en favor -

de los derechos humanos y, a1 propio tiempo, admitir la po

sibi1idad de e1iminaci6n de centenares de millones de vidas 

humanas y de toda civilizaci6n humana en el fuego de la ho

gera nuclear. Por ello se ha dicho que 1a tarea m~s impor-

tan te de los países socialistas y de 1os dem~s países es a-
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segurar el derecho a la vida de los seres humanos, asegurar 

esfuerzos para conseguir resu1tados tangibles en la esfera

de situaciones econ6micas, sociales, culturales y jur!dicas 

para la supervivencia de la humanidad y el respeto para es

tos derechos. 

Los pa!ses socialistas brindan a sus ciudadanos -

amplias posibilidades de actuar en defensa de sus derechos

y hacen todo lo posínJe p~rá que los resultados del progre

so cient!fico y tecnol6gico contribuyan a la paz y al bie-

nestar del ser humano y asegurar el respeto de los ya cita

dos derechos humanos. Es precisamente en tales condiciones

que el progreso cient!f ico y tecnol6gico garantizan al ser

humano derechos econ6m:icos, pol!ticos, sociales y cul:t:ura-

les m4s amplios, lo que lleva ineluctablemente al pleno de

sarrollo de la persona, en la que se conjugan los intereses 

personales con los intereses de la soc:iedad. 

De esa manera, los pa!ses socialistas buscan con

sagrar y garantizar constitucionalmente la inviolabilidad y 

el respeto de la persona, la protecci6n de los derechos y 

las libertades de los ciudadanos, el derecho de defensa ju

dicial frente a los atentados contra el honor, la dignidad, 

la vida, la salu::l, la libertad person.!ll y los bienes personties, 

2.- EN EL MUNDO OCCIDENTAL 

El mW1do antiguo estuvo determin.!ldo por una dis--

·------
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tribuciOn geográfica, e~ la cual el ingrediente principal 

se di6 por el establecimiento de imperios y reynados. 

La evoluci6n política de la humanidad va a romper 

con una tradición política, en la cual la voluntad del emp~ 

rador se cuestiona y la autoridad del Papa se impacta ante

una nueva realidad socio-política: el nacimiento del Estado 

Moderno, as!, este nuevo fen6meno surge por la aparición de 

ambos poderes: el Papal y el del Emperador, 

Nuevas distribuciones qeoqráficas van a permitir

las· cpnfiguraci6n de nuevas potestades. L6gico es que ello

traerá aparejada la conformaci6n y establecimiento de nue

vas estructuras jurídicas. 

La tradici6n jurídica romano-can6nica en alqunos

aspectos se fortalecerá, en otros ambitos tendrá que ajus~

tarse y cuando no fu~ posible esas antiquísimas institucio

nes se desmoronaron. 

En ese contexto, al surqir el Estado.Moderno, es

te para preservar su statu que se vi6 al principio en la i!!!. 

periosa necesidad de fortalecer su existencia. Ello provoc6 

el abandono o violaci6n de derechos fundamentales de las -

Personas. Hay un abandono del derecho natural e implícita-

mente se presenta el positivismo. Tal vez en ese amanecer -

en la historia del Estado Moderno tuvo sino una justifica-

ciOn, s! una explicaci6n. 
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En su dinámica, ese Estado Moderno sufre un des~~~

zamiento y es cuando empiezan a darse los ismos tanto polí

ticos como econ6micos. 

Sería prefijo querer profundizar lo que sucedi6 

en el papado, sin embargo la época contemporánea nos ha per 

mitido conocer las dos grandes corrientes que denominan la

historia moderna: El Socialismo y el Oapitalismo. 

Tal como ya lo señalamos en lineas anteriores el

mundo socialista tendrá una visi6n del derecho y de los de

rechos liumanos. 

Sin embargo en el mundo occidental hay una pers-

pectiva diferente de l·os derechos humanos. Ese mundo occi-

dental preserva una gama amplia de intereses, a pesar de e-

llo pay coincidencia coman en la filosofía del capitalismo, 

que la libertad individual es la base ética de su existen-

cia. Garantizar las libertades individuales, ha sido la 

preocupaci6n y meta principal del mundo occidental, que 

constituye la base del capitalismo. 

Las libertades de expresi6n, a la vida, a la seg~ 

ridad, etc. es solo parte de ese catálogo de libertades. 

lA pesar de ello, que ha sucedido en el mundo occ~ 

dental?. 

Donde existe una mayor expresi6n de democracia, -
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como garantía y as! mismo de libertades, es donde se han d~ 

do las más terribles violaciones a 16s derechos humanos~ 

Las pr&cticas de discriminaci6n y segregaci6n ra

cial, han sido algunas de las más fuertes luchas que en los 

campos econ6micos, social y jurídico se han presentado, ta!!._ 

to a nivel bilateral por algunos países en el ~mbito de sus 

relaciones, .como en el orden multilateral en el Sistema de

Naciones Unidas. 

La propia Carta desde sús oriqenes, ha prohibido

esas descriminatorias prácticas, tal como han sido señala-

das en el texto de sus 2 primeros artículos. 

Países como los Estados l'l'Iidos, La Uni6n Sudafri

cana, Alemania, etc. han sido obieto de las ~s severas cr~ 

ticas, condenas y establecimiento de resoluciones prohibi~!!, 

doles esas prácticas. 

Pero no ha parado ah! esa conducta negatoria de -

los derechos humanos si no que también en el campo econ6mi

co, se ha destazado el equilibrio arm6nico entre los países 

desarrollados y en proceso de desarrollo. 

Esto también ha sido como forma conciliatoria y -

afirmativa del derecho Internacional a traves de una serie

de acuerdos internacionales. Bástenos citar solamente los -

Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Pol!~icas y de 

Derechos Econ~llU.cos, Sociales v Culturales de 1966 y que se•-
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encuentran ratificados por México. 

Sin embargo no deja dé ser ir6nico que en muchas

ocasiones los propios pafses que realizan los actos viola~o 

rios a los derechos humanos, acudan a los foros internacio

nales a hacer los más cálidos elogios a los derechos huma-

nos y rindan homenajes a estos derechos y a las libertades

fundamentales del hombre. 

LamenU.blementc, les ¡:..&Í»<os que m.!is realizan este 

tipo de a~tos, son los establecidos en el mundo occidental. 

Solo con una pol!tica conciliatoria a través de-

la negociaci6n, la voluntad pol!tica de los Estados, para -

aceptar los acuerdos celebrados v la optimizaci6n del orden 

iur!dico internacional, será factible si no quitar, esa vi~ 

laci6n a loR derechos humanos, que no solamente son parte -

de los derechos pol!ticos. si no como ya hemos señalado, 

por derechos humanos entendemos los derechos econ6micos. la 

borales, morales, que concluyen a la realizaci6n integra 

del ser humano. 

3.- EL CASO DE AMERICA LATINA, 

América Latina es ·1a regi6n geográfica más ínter~ 

sada que los pa!ses industrializados para que efectivamente 

tenqan vigencia los derechos humanos en su continente. Y e~ 

to es, porque es ostensible que buena parte del continente-
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dista,· mucho de vivir • hUJ11anamente." 

América Latina, como en Asia, como Africa, su po

blaci6n mayoritaria vive en condiciones no hmnanas, subali

mentadas, suietas a epidemias, sin acceso a una rnedicaci6n

mí~ima. Marqinada de la cultura y el proqreso del mundo ci

vilizado, con posibilidades raleadas de instrucci6n y hasta 

de alfabetizaci6n. 

Que mejores títuJo:; pi:!r'1 Eo.;.:igir la vigencia de d~ 

rechos que proclaman la libertad, la igualdad de oportunid~ 

des, el pleno desarrollo individual y familiar, que condi-

ciones econ6micas justas. 

América Latina soporta doblemente los efectos de

la economía mundial. Recibe incrementados y multiplicados -

los problemas de las grandes potencias. Es decir los aumen

tos inflacionarios provocan que los países subdesa~rollados 

en su oaao a la deuda, se constit~1va el! una crisis, operada 

fuera de sus fronteras, que cuesta vidas humanas desagata-

mientos físicos, generalizaci6n de epidemias, hambre, y en

fin, millones de violaciones, en todos los 6rdenes, de los

derechos humanos. 

Hace ya algunos siglos América Latina perdi6 una

de sus guerras decisivas que eufemfsticamente se conoce por 

la colonizaci~n del hombre blanco. 
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Esta guerra fue una de 1as más crue1es y desvast~ 

doras de 1a historia de 1a Humanidad y significó para e1 --

continente una modificaci6n sustancia1 de su destino. 

En e11a murieron mi11ones de indígenas, se asesi-

naron premeditadamente sus jefes y principa1es dirigentes -

de Estados, se destruyeron 1as 1as cu1turas existentes a --

punto ta1 que un autor afirma que " una generaci6n después

de 1a conquista s61o se podía decir que no hay cosa; tan e~ 

teramente 1as a1tas civi1izaciones eran destruidas o arra-

sadas que pronto fueron o1vidadas y 1os b1ancos dudaron de

su existencia. Y 1os decendientes de 1os conquistadores no-

1as recordaron. " ( 
35

> 

Esto provoc6 que 1os nuevos países 1atinoamerica

nos no tomaran conciencia de 1a necesidad de un proteccio-

nismo econ6mico que ajustara sus reivindicaciones po1íticas 

a su desarrol1o nacional. 

As! pués, gran parte de 1os países 1atinoamerica

nos cay6 bajo e1 radio de inf 1uencia ing1és y posteriormen

te, con dec1inación de1 imperio, bajo e1 contro1 de 1os Es

tados Unidos de América. 

Ahora 1a situación moderna 1atinoamericana se en-

cuentra en 1a pérdida de 1a guerra co1onia1, mucho m4s 1ar-

(3Sl.- Wa1do Vi11a1pando, Defensa de 1os Derechos Humanos -
Edit. Tierra Nueva s .R.L. Buenos Aires, Rep. Arqentf. 
na. 1976. P. 32 
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ga y quiz&s más terrible que las actuales guerras mundia--

les, v al mismo tiempo más ignorada. 

Las reservas que plantea América Latina esta en -

la declaraci6n en el artículo 26, de la Deélaraci6n Univer-

sal de los Derechos Humanos que establece que "los padres 

tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educaci6n 

que habrli de darse a sus hijps" ,< 36 
)Y el. artf,-,•1l-:> 27. ¡;;ri.-

mera parte, informa: "t:oda persona tiene derecho a tomilr --

parte libremente en la v{da cultura~ de la comunidad, a go

zar de las artes y participar en el progreso cient!f ico y -

en los beneficios que de él rc:;ultcn." ( 
37

> 

La aplicaci6n de estos artículos cuando el 38,2%

de la poblaci6n latinoaméricana es analfabeta, o cuando los 

porcentajes de deserci6n en el nivel primario giran alrede

dor del. 5~%r significa que aproximadamente 6 de cada 10 la

tinoamericanos apenas pueden leer o darse a entender por e~ 

crito. 

El art!culo 16, tercera parte, afirma que "la fa

milia es elemento natural y fundamental de la sociedad y -

tiene derecho a la protecci6n de la sociedad y el_Estado"-

(3s I 

( -3-6> • - Waldo Villalpando, Defensa de los Derechos Humanos ..• 
( 37).-· rde¡u.. P. 38 
( 38). - rdem. J?. 38 

r"dem. P. 38 
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No se puede hablar.concientemente de la familia 

monogámica, estable y educadora de la práctica occidental 

cuando existen un 50% de mortalidad infantil latinoamerica-

na, y esto es producto de la imposibilidad de acceder a una 

higiene y medicaci6n m!nima, fácilmente superables con el 

5% de las inversiones que los países industriales dedican 

para producir material b~lico. En condiciones sanitarias c~ 

~o ~stas, unidas ~J h~~hr~ y la desocu~aci6n, no hay ni si-

quiera la probabilidad de construir una familia y mucho me-

nos de mantenerla. 

El artículo 25, primera parte dice: "Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, -

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espe--

cial, la alimentaci6n, el vestido la vivienda, la asisten-

cía m~dica y los servicios sociales necesarios". 
(39) 

Se compatibiliza esta proclama con el déficit ac

tual de 32 millones de viviendas, con perspectivas de que -

para el año 2000 se necesitarán 120 millones y en realidad, 

el actual presupuesto medio de los países latinoamericanos-

difícilmente proveera un máximo de 25 millones. Esto signi-

fica que para el año 2000, tres cuartas partes de la pobla

ci6n total vivirán alojadas en villas miserables. 

El dato de que la mitad de la poblaci6n vive sin-

<39}· - Idem. P. 39. 
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agua y que en el campo, 9 de cada 10 viviendas caEecen de

servicios sanitarios y no solamente falta de asistencia ~ 

dica sino dra~ticamentesin jab6n, desinfectantes y vacu-

nas, es aterrador. 

Es por eso que los derechos aparecen entonces co

mo "lujos" de una sociedad desarrollada, idBol6qicamente -

compartidos, pero materialmente imposib~es .. de realizar por

gue han si.do J.egisl2.dC:: en ~ i;;u¡,..u .. ,;to socio-económico abs~ 

lutamente diferente al.medio latinoamericano. 

Ahora hay un complejo de factores internos y ex-

ternos, humanos y técnicos, que determinan la condición la

tinoamericana. Esto significa que los países subdesarrolla

dos carguen con la r~sponsabilidad mayor. El colonialismo -

para todos los del tercer mundo, en todas sus fases hist6r! 

cas, ha sido y es un fenómeno demasiado importante y devas

tador como para pasarlo por alto. Sobre el polo del desarr2_ 

l:lo de los países dominantes se afirma la condici6n opuesta 

del subdesarrollo. 

Lo que ocurre es que los latinoamericanos tenemos 

todavía diversas vías mediante las cuales superar nuestro -

propio subdesarrollo y una de ellas es aceptar la existen-

cía del imperialismo y enfrentarlo inteligentemente. 

En cuesti6n de soberanía Am~rica latina tiene una 

profunda vocaci6n regionalista. Salvo excepcioned no siem--
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pre bien fundadas, ningdn observ&dor imparcial puede admi

tir que el desarrollo pueda efectuarse a p&rtir de su ex-

elusivo esfuerzo nacional. A pesar de las variaciones inte!:_ 

nas, del distinto grado de modernizaci6n, los países latín~ 

americanos est4n hermanados en su condición de dependencia, 

en sus estructuras econ6micas d~biles, en la falta de una -

industria pesada, en su producci6n monocultivista y en di-

versas falacias sociales. En este sentido, ~rica Latina 

incluso rue líder ae los mov:Lmientos internacionalistas. 

Ahora solamente un proyecto de integraci6n estri~ 

tamente latinoamericanista puede generar las condiciones re 

gionales mínimas para complementar sus economías y reivin

dicar sus intereses comunes en la sociedad internacional.-

Lamentablernente, gran parte de los cuerpos _de integraci6n 

continental cuenta con la presencia norteamericana, socio 

geográfico demasiado comprometido con el resto del mundo C2_ 

mo para comprender los intereses estrictamente regionales -

o abstenerse .de manejarlos en beneficio de su Política heg~ 

m6nica. 

Pero junto con su vocación regionalista que íncl!:!_ 

so permitiría la formación de un desarrollo latinoamerica-

no, similar al europeo el nacionalismo latinoamericano tié

ne .un lugar de vital importancia. 

Mediante una política nacionalista los países la-
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tinoamericanos pueden tomar decisiones fr&ncamente positi

vas para su desarrollo toda vez que estas decisiones estlln

comprendidas en términos de estricta justicia interna e im

piden la acci6n del capital internacional, que obtienen sus 

rentas pero que rara vez reinvierte en la economía nacio--

nal. S6lo un Estado fuerte, con una firme política planifi

cadora, puede logra.r que J\m(!¡:-ica Latina. adopte resoluciones 

correspondidas a su"' pr~c.is.:J.<> necesidades nacionales .• 

Una pol!tica de esta naturaleza necesita el impu~ 

so emocional del nacionalismo. De este modo, se convierte -

en una vertiente virtuosa de satisfncci6n de las necesida-

des de los pueblos, no signifiéa levantar artificiales ba-

rreras fronterizas, implica más bien unificarlas en térmi-

nos de un destino comtín: independencia econ6mica, desarro-

llo y justicia social. 

La explosión demografica ocurrida en los ~ltimos

decenios ha alarmado justamente a políticos y técnicos. Ad

vertidos de las dimensiones formidables del problema, va--

rias organizaciones privadas primero y Estados nacionales -

después, plantearon la necesidad de una firme pol!tica in-

ternacional del control de la natalidad. 

El aumento desmedido de la poblaci6n mundial lle

va rápidamente al agotamiento de los medios de subsistencia 

y la devastaci6n ecol6gica del planeta. 
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Todas ei:;tas cue.stiones de que por un lado el. anh~ 

lo universal de vigencia de 101:1 derechos humanos y la nece

saria soberan!a que deben guardar los pa!ses subdesarrolla

dos - visto el fracaso de la ayuda para el desarrollo por

parte del mundo desarrollado y el eventual manejo segan sus 

intereses de cuestiones vitales que le son atinentes - ofr~ 

ce todavía un campo difícil de negociaci6n y respeto, Se -

trata de una cuesti6n abierta que durante el curso d~ lo=--

próximos años irl'i afi.n.::ü·.uose, no sin pocos tropiezos y re--

trocesos. 

La limitación de los Derechos Humanos como condi-

ci6n de desarrollo, es una cuesti6n, probablemente la más 

difícil de l.as dudas latinoamericanas. En ese sentido, l.a 

Oeclaraci6n ha penetrado en aspectos de 1a mecanica de la 

protecci6n. 

El ar tí culo 21 · ·, tercera parte, es table ce que l.a- · 

voluntad del pueblo "se expresará mediante elecciones auté!!_ 

ticas que habrán de celebrarse peri6dicamente por sufragio

universal. e igual y por voto secreto u otro procedimiento 

equivalente que garantice la libertad del voto". <4 o > 

América Latina, como Asia y Africa, posee su pro

pio bagaje cultural que ha permitido la expresión popular 

mediante otros medios, no necesariamente la elecci6n, 

(l40) ~- Idem ••• P, .53 
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Las repetidas violaciones a sus cartas Constitu

cionales, la inestabilidad de sus parlamentos y la vida -

fluctuante de sus gobiernos legítimos demuestran que, mu-

chas veces a pesar nuestro, el camino de la legalidad no -

es el camino de la realidad. 

Nuevamente tenemos que recordar que nuestros pa!-

ses esti!in sólo en camino de su plenitud formal. <l~r.::)cr.!tl.cá, 

pcrv que ei centro de su problema no radica s6lo en la vi-

gencia de las instituciones si no en la emergencia socio-e-

con6mica gue por supuesto es prioritaria. 

El artículo 20 , segunda parte, establece que "n~ 

die podrá ser obligado a pertenecer a una asociaci6n." <4lJ,_ 

No hay duda que como principio significa un derecho muy p~~ 

sonal y de absoluta humanidad. Pero desgraciadamente, la d~ 

vísi6n de las asociaciones que representan los más fuertes-

intereses políticos naciona·1es ha sido la causa en América

Latina de graves dificultad~s para su desarrollo. La uni6n· 

sindical, la de empresarios nacionales, la disciplina, de sus -

Fuerzas Armadas más 10cidas, han permitido muchas veces va

liosas conquistas sociales. El principio opuesto sostenido

dogmáticamente puede generar la divisi6n y América Latina -

tiene demasiada ne~esidad de presentarse unida al mundo co-

mo para permitir el juego de individualidades disgregado---

ras. 

l 41.).- rdem ••• P.54 



Vale la pena la Declaraci6n para los latinoameri

canos, pues tenemos motivos para desconfiar de la eficacia

de los Derechos Humanos. Por situaciones qrav!simas de vio

laciones cometidas no ya "estructuralmente" sino f!sicamen

te y flagrantemente, sobre nuestros hermanos. Est4n bién 

frescas algunas pr4cticas terribles que han tenido luqar en 

nuestro Continente, consentidas por gobiernos totalitarios

y al margen de todo Derecho, humano o animal. 

La constante violaci6n de Derechos Hwnanos en los 

pat=c= de ?,:.¡dr~Cá LáLina por circunstancias econ6micas des~ 

gradables, por presiones pol!ticas internas de los pa!ses

y las externas de estos mismos, provocando en nuestros días 

detenciones de cientos de presos pol!ticos detenidos por el 

solo hecho de disentir pol!ticamente¡ las torturas cometí-

das apelando a las técnicas m4s sofisticadas y degeneradas

para obtener informaci6n, los crímenes hechos a mansalva o

en masa, los campos de concentraci6n, la desaparici6n "mis

teriosa" de dirigentes sociales de toda clase, el consenti

miento o la complacencia para que operen grupos mal denomi

nados "parapoliciales", que en realidad constituyen un in-

sulto a guardianes del orden, la lucha an4rquica y cruel de 

facciones políticas que dicen operar en nombre de la justi

cia. Se siguen viendo normal el asesinato de personas que -

transitan por las calles de las ciudades, a cualquier hora

del día, aun en lugares c~ntricos y vigilados por la poli

cía uniformada. Los atentados se realizan sin importarle a-
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1os hechores 1a presencia de personas que caminan, viven o

est.tn cerca de1lugar donde se producen 1os mismos, 1as v!c

timas siguen siendo ba1eadas o ametra11adas con o sin e1 t~ 

ro de gracia desde autom6vi1es y motocic1etas y 1os hecho-

res se dan a 1a fuga en 1os mismos. Estos veh!cu1os transi

tan sin p1acas de circu1aci6n, o bien 11evan estas a1tera-

das o portan a1gunas de otros pa!ses. 

precedida de secuestro o dcsaparici6n, presentando genera1-

mente 1os cadáveres, evidentes seña1es de que 1a v!ctima ha 

sido sometida a torturas inhumanas, es coman que 1a víctima 

de asesinato muera macheteada, acuchi11ada, dego11ada, dec~ 

pitada, estrangu1ada, muti1ada, quemada o descuartizada. 

Se siguen produciendo-casos de vio1aci6n a1 dere

cho a 1a vida en 1os 1ugares de trabajo de reuni6n, en e1 -

hogar, etc •• muchas veces frente a fami1iares y amigos. o-

tras veces 1os sacan de éstos para 1uego asesinar1os en o-

tros 1ugares, apareciendo sus cadáveres en barrancos, cami

rios, carreteras o cementerios c1andestinos. 

La vio1aci6n a1 derecho a 1a vida se practica sin 

hacer distinción a1guna.de sexo ni edad. Toda persona consi

derada opositor, es un probab1e opositor o que se mueva en

c!rcu1os no pro-gubernamenta1es puede ser"v!ctima en cua1-

quier momento. sus fami11ares y demás re1aciones se encuen

tran también bajo 1a amenaza. 
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Estas experiencias por lo repetidas, resultan de

salentadoras. Aquí ya no es posible aplicar la teoría de la 

dependencia. Son los propios latinoamericanos - aunque sea

grado de c6mplices - sus autores y ante estos hechos no po

demos menos que conmovernos profundamente. 

Finalmente queremos recalcar que en el continente 

la violnc.:!.Or. a 1.os dcrechvs hwc.an(.)s t:!ll 1.os últ:irnos años ha

sido tan alarmante que ha creado un clima de desconfianza -

entre los nacionales de esos Estados. 

Cuando sabemos que en países como Argentina hay -

·un trato inhumano con sus nacionales o en Guatemala, en el

parado inmediato, el propio pueblo se vi6 en la necesidad -

de recurrir al refugio internacional, nos permite afirmar-

que la comunidad internaci.onal ahora mtis que nunca debe ser 

vigilante para restringuir las violaciones a esos derechos

humanos, en caso contrario, también nosotros estaremos con

tribuyendo a la destrucci6n del género humano, o cuando me

nos de las nacionalidades. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- El hombre por naturale~siempre ha tenido una a~ 

titud bélica, lo cual ha contribuido a degenerar su princ~ 

pio de convivencia social. 

SEGUNDA.- A pesar de lo anterior, también ha comprendido -

que es necesario que vigile su conducta en esa comunidad-

internacional. 

TERCERA.- Si bien es cierto que en la antiguedad 

no se di6 una tutela a los derechos humanos, también es -

cierto que en sus principios el Estado Moderno trat6 aque

llos, para forjar sus nacionalidades. 

CUARTA.- En su evoluci6n el mismo Estado cayó en el aband~ 

no a la protección de esos derechos, sin embargo, cuando -

se sistematiza corno orden jurídico el derecho internacional 

empiezan a surgir las instituciones que tendrán que prote-

ger al hombre. 

QUINTA.- Hay una regresi6n en cuanto a Derechos Humanos se

refiere en el desarrollo de las dos guerras mundiales, sin

embargo el propio hombre logr6 organizar la comunidad de na 

ciones con la creaci6n de las grandes organizaciones inter

nacionales. 

SEXTA.- La aportaci6n más extraordinaria en cuanto a prote~ 

ci6n de los Derechos Humanos encontramos a raíz de la preo

cupací6n que se plasm6 en la Carta de las Naciones Unidas -
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para proteger los Derechos Humanos 

SEPTIMA.- Los derechos Humanos se han ampleado y protegido 

por el derecho internacional al considerar también entre o

tros los derechos econ6micos que tienden a romper las inju~ 

ticias de la comunidad internacional. 

OCTAVA.- La Organizaci6n ha jugado un papel importante en 

la protecci6n de esos derechos, cuando ha logrado que sus 

Mi~~br~=• 1~~ E-stado~ a=~u!~~~~ =~~?~C~!=~= =cr~~lc=~ por -

~edio de los acuerdos internacionales correspondientes que

tiendan a proteger derechos humanos. 

NOVENA.- Hoy, la condena internacional, es una arma de pol~ 

tica internacional eficaz, para que los Estados que violan

los Derechos Humanos, ajusten su conducta al orden jurídico 

internacional. 

DECI~.A.- creemos aue solo en un concepto de voluntad polit~ 

ca, por parte de los Estados, no solamente para asignar si

no también para cumplir los acuerdos internacionales, o so

meterse a las normas imperativas del derecho internacional,

es lo que hara posible la eficacia de este orden jurídico. 
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