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Presentaci6n 

El Instituto Interamericanode Derechos Humanos, en 
consideraci6n a la importancia que para el tratamiento del 
tema representa, decidi6 la publicaci6n de los documentos 
producidos en el Primer Seminario Interamericano sobre 
Educaci6ny Derechos Humanos. 

Es la Educaci6n drea prioritariade acci6n del Instituto, 
por l0 que este Seminario no constituye, en sus planes, una 

hnica actividad, sino que se enlaza con el desarrollo de un 
amplio proyecto que persigue la incorporaci6nde los Dere
chos Humanos a los sistemas educativos y que, iniciadoya en 
Costa Rica por medio de capacitaci6na funcionarios docen
tes, se extenderi cn los pr6ximos afios a Panamd,Argentina, 
Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Nicaragua, 
El Salvador,Hondurasy Mdxico. 

La acci6n del Instituto en este campo se ha orientadoen 
el sentido de que no s6lo se debe alentar la investigaci6n 
doctrinaria,de innegable importancia, sino a la vez propiciar 
la discusi6n y el intercambio de iniciativas. Estos fueron as
pectos centrales del Seminario.Las valiosas intervencionesde 
los participantes en este Primer Seminario Interamericano 
sobre Educaci6n y DerechosHumanos constituyeronelemen
to esencial de su jxito, y por ello el Instituto agradece de 
manera muy especialsu colaboraci6n. 

Finalmente, el Instituto desea dejarpatente su recono
cimiento al Instituto Jacob Blaustein por su apoyo para la 
realizaci6n del Seminario y para la divulgaci6n de este libro. 

Instituto Interamericanode DerechosHumanos 



Introducci6n 

Es en epocas recientes que se ha resaltado el papel de la 
educaci6n como medio para el desarrollo y vigencia real y 
efectiva de los Derechos Humanos, a partir de la idea de que, 
para consolidar el respeto de estos derechos, la labor preven
tiva es de igual importancia que las diversas formas de pro
tecci6n. Es por ello que el Instituto Interamericano de De
rechos Humanos considera la educaci6n -conjuntamente con 
la promoci6n y la investigaci6n- uno de sus objetivos fun
damentales. 

Dentro de tas actividades '*evadas a cabo por el Instituto 
en el area educativa, y originado en una recomendaci6n plan
teada por el Dr. Robert Norris en su investigaci6n sobre la 
ensefianza de los Derechos Humanos en la escuela secundaria, 
se efectu6 en San Jos6 del 8 al 12 de julio de 1985, el Primer 
Seminario Interamericano sobre Educaci6n y Derechos Hu
manos. Fue auspiciado por el Instituto Blaustein de los Esta
dos Unidos de Am6rica, el cual, conjuntamente con nuestro 
Instituto, patrocin6 tambi6n el estudio del Dr. Norris. 

El objetivo bisico del Seminario fue reunir a represen
tantes de diversos paises latinoamericanos, con preferencia 
aquellos con procesos electorales recientes y las naciones in
volucradas en el estudio citado, para permitir un intercambio 
de opiniones acerca del desarrollo actual y las futuras estra
tegias sobre la ensefianza de los Derechos Humanos. 

Acudieron participantes de Mkxico, El Salvador, Nica
ragua, Costa Rica, Repfiblica Dominicana, Colombia, Vene
zuela, Ecuador y Uruguay. 

La actividad permiti6, a la vez, la presencia de reco
nocidos especialistas en la materia, quienes desarrollaron te
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mas de interns para la relaci6n entre los Derechos Humanos y
la educaci6n. 

Por lo anterior, la programaci6n del Seminario fue disefiada en dos etapas: la primera fue orientada a la exposici6nde los conferencistas, quienes con sus charlas enriquecieronlas perspectivas de los participantes sobre la amplia temrticade los Derechos Humanos. 
cabo 

En la segunda etapa, se llev6 aun taller a cargo de los representantes de cada pafs ade presentar respecto 
fin 

de cada naci6n un esbozo de la normativa de los Derechos Humanos y la presencia del tema enlos planes de ensefianza, destacar el desarrollo obtenido en elproceso y recomendar medidas concretas para fortalecer laincorporaci6n de los Derechos Humanos a los sistemas educativos. En todo momento y en ambas etapas, el debate estuvo abierto y presente, acorde con lis metas originalmente
establecidas para el Seminario. 

Como conclusi6n de la actividad, los participantes adoptaron un documento final en el cual reconocen la crecienteimportancia de los Derechos Humanos en el area educativa,como consecuencia de la necesidad de reconocimiento de tales derechos para un pleno desarrollo individual y colectivo.A la vez, los representantes recomiendan el fortalecimientode los esfuerzos en pro de la incorporaci6n integral de losDerechos Humanos a los sistemas de ensefianza, para lo cualproponen 6nfasis en los ,imbitos curricular, de elaboraci6n demateriales diddcticos y de capacitaci6n docente y postular,asimismo, la importancia de un permanente intercambio deideas y estrategias, tanto entre los diversos niveles del sistema
educativo, 
como entre los diferentes paises. 
Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
el 6xito de esta actividad constituye un importante 
avance enla labor de reforzar y ampliar una ensefianza integral de losDerechos Humanos en el mbito latinoamericano, de grantrascendencia para nuestras metas en materia educativa. Noobstante, este Seminario no piede ser una actividad aislada,sino el inicio de un proceso de peri6dicos acercamientos entreDuestros paises para mayores y mis fructfferos esfuerzos enla educaci6n de los Derechos Humanos. 



Seminario Interamericano sobre la
 
Ensefianza de los Derechos Humanos
 

en los sistemas educativos
 
San Jos6, Costa Rica,8 al 12 de julio, 1985
 

INTRODUCCION
 

Tanto en el preimbulo como en el articulo 26 de la 
Declaraci6n Universal de los DerechoE Humanos se da gran 
importancia al papel de la ensefianza de los Derechos Huma
nos. 

En la actualidad, es opini6n compartida en gran can
tidad de parses que la educaci6n tiene una funci6n vital en el 
cumplimiento progresivo de los principios de los Derechos 
Humanos. El sisterna educativo tiene muchos fines que cum
plir, pero pocos revisten tanta relevancia para el futuro de la 
sociedad como la ensefianza de los Derechos Humanos. 

El Seminario Internacional sobre la ensefianza de los 
Derechos Humanos en los sistemas educativos tiene el pro
p6sito de intercambiar informaci6n sobre el desarrollo de esa 
ensefianza en los respectivos paises. 

Indudabiemente, cada pais define el funcionamiento de 
su sistema educativo de manera particular y segoin sus carac
terfsticas. Por lo tanto es necesario plantearse distintas estra
tegias, diferentes formas de trabajo para desarrollar la ense
fianza de los Derechos Humanos en todos los niveles. 

El Seminario que se realizari constituye un valioso apor
te para avanzm en el conocimiento de la gran variedad de 
experiencia. que se estin impulsando en los diferentes paises. 
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Por otro lado significa una etapa preliminar a la coor
dinaci6n de acciones entre los paises interesados y ]a parti
cipaci6n en proyectos conjuntos con el IIDH. 

OBJETIVOS 

- Brindar un panorama b6sico sobre los Derechos Huma
nos. 

- Intercambiar informaci6n respecto al grado de desa
rrollo de la ensefianza de los Derechos Humanos en los
sistemas educativos. 

- Identificar las acciones concretas posibles de realizar en
los diferentes paises con miras a una incorporaci6n de laensefianza de los Derechos Humanos en los sistemas edu
cativos. 

PROGRAMA
 

SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE 
EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS 

SAN JOSE - COSTA RICA 
8 - 12 DE JULIO 1985 

Lunes 8: 

9:00- 10:00 INAUGURACION 
10:00- 10:15 Pausa 
10:15 -- 11:00 EXPOSICION DEL TEMA: "Fundamen

taci6n hist6rica, filos6fica y juridica de los
 
Derechos Humanos"
 
(Lic. Sonia Picado)


11:00- 11:30 Periodo de preguntas
11:00-12:15 
 LECCION ESPECIAL: "Politica y Dere

chos Humanos"
 
(Dr. H6ctor Gros Espiell)


12:15 - 12:30 Periodo de preguntas 
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12:30- 14:00 

14:00 - 14:45 

14:45 - 15:15 
15:15 - 15:30 
15:30 - 16:15 

16:15 - 16:30 

Martes 9: 

9:00 - 10:00 

10:00- 10:30 
10:30- 10:45 
10:45 - 11:30 

11:30 - 11:45 
14:00- 14:45 

14:45 - 15:15 
15:15 - 15:30 
15:30- 16:15 

16:15 - 16:45 

Mi6rcoles 10: 

9:00- 9:45 

ALMUERZO
 

EXPOSICION DEL TEMA: "Contenido de
 
los Derechos Humanos. Tipologia"
 
(Dr. Daniel Zovatto)
 
Periodo de preguntas
 
Pausa
 
LECCION ESPECIAL:"La Constitucibn y
 
su funci6n en el desarrollo y defensa de los
 
Derechos Humanos"
 
(Dr. Jorge Mario Garcia Laguardia)
 

Periodo de preguntas
 

EXPOSICION DEL TEMA: "Proteccibn in
ternacional de los Derechos Humanos"
 
(Dr. Fernando Volio)
 
Perfodo de preguntas
 
Pausa
 
LECCION ESPECIAL: "Relaci6n entre los
 
sistemas de protecci6n nacional e interna
cional de los Derechos Humanos"
 
(Dr. Carlos Jos6 Guti6rrez)
 
Periodo de preguntas
 
EXPOSICION DEL TEMA: "La educacibn
 
en los instrumentos ii, --macionales sobre
 
Derechos Humanos"
 
(Dr. Hctor Gros Espiell)
 
Periodo de preguntas
 
Pausa
 
LECCION ESPECIAL: "El principio de la
 
no discriminaci6n en la Educacibn"
 
(Licda. Elizabeth Odio)
 

Periodo de preguntas
 

EXPOSICION DEL TEMA: "Enfoque me

todolbgico integrado en la ensenianza de los
 
Derechos Humanos"
 
(Licda. Leticia Olguin)
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9:45 - 10:15 
10'15 - 10:30 
10:30-12:30 

14:00- 15:30 

15:30- 15:45 
15:45 - 16:15 

16:15 - 17:00 

Jueves 11: 

9:00 - 10:45 

10:45 - 11:00 
11:00- 12:30 

14:00 - 15:30 

15:30- 15:45 
15:45 - 17:00 

17:00 - 17:30 

Viernes 12: 

9:00 - 10:45 

Educaci6n y Derechos Humanos 

Periodo de preguntas
 
Pausa
 
Exposici6n descriptiva del r6gimen 
 cons
titucional y legal referente a los Derechos 
Humanos (6 paises) 
Exposici6n descriptiva del r6gimen cons
titucional y legal referente a los Derechos 
Humanos (5 paises) 
Pausa 
Exposici6n descriptiva del r6gimen cons
titucional y legal referente a los Derechos 
Humanos (2 parses) 
RECAPITULACION 

Exposici6n sobre el grado de desarrollo de 
la ensefianza de los Derechos Humanos en 
el sistema educativo (4 parses, 5 minutos de 
preguntas por pafs) 
Pausa 
Exposici6n sobre el grado de desarrollo de 
la ensefianza de los Derechos Humanos en 
el sistema educativo (3 parses, 5 minutos de 
preguntas por pais) 
Exposici6n sobre el grado de desarrollo de 
la ensefianza de los Derechos Humanos en 
el sistema educativo (3 parses, 5 minutos de 
preguntas por pafs) 
Pausa 
Exposici6n sobre el grado de desarrollo de 
]a ensefianza de los Derechos Humanos en 
el sistema educativo (3 paises, 5 minutos de 
preguntas por pais) 
RECAPITULACION 

Exposici6n sobre las medidas concretas por 
tomar para fortalecer la ensefianza de los 
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Derechos Humanos (4 paises, 5 minutos de 
preguntas por pais) 

10:45 - 11:00 Pausa 
11:00 - 12:30 Exposici6n sobre las medidas concretas por 

tomar para fortalecer la ensefianza de los 

Derechos Humanos (3 paises, 5 minutos de 

preguntas por pafs) 
14:00 - 15:30 Exposici6n sob':e las medidas concretas por 

tomar para fortalecer la ensefianza de los 

Derechos Humanos (3 paises, 5 minutos de 
preguntas por pafs) 

15:30- 15:45 Pausa 
15:45 - 17:00 Exposici6n sobre las medidas concretas por 

tomar para fortalecer la ensefianza de los 

Derechos Humanos (3 paises, 5 minutos de 

preguntas por pais) 
17:00- 17:30 CONCLUSIONES 

CLAUSURA 



PONENCIAS
 

pr~ 1
 I 



La fundamentaci6n hist6rica, filos6fica 

y juridica de los Derechos Humanos 

Licda. Sonia Picado 

Si es bueno filosofar, filosofemos. 
Y si filosofar no es bueno, veamos 
por qug no lo es: 
iFilosofemos pues! 

Arist6teles 

El asombro, el cuestionamiento, han sido la base de la 
Filosofia a lo largo de la historia. Pareciera, entonces, l6gico 
que un Seminario sobre Educaci6n y Derechos Humanos se 
inicie con el cuestionamiento, la reflexi6n y el intercambio de 
ideas sobre el tema central: los Derechos Humanos. 

Deberia ser, en consecuencia, una definici6n y concepto 
de lo que se engloba bajo la denominaci6n "Derechos Hu
manos", el punto de arranque de nuestra charla. Desdi
chadamente, este tema es uno de los que podemos considerar 
menos univocos en la doctrina. Sin que en nuestros tiempos 
sean muchos los que duden de la existencia de Derechos Hu
manos, lo cierto es que la visi6n sobre ellos varia sustan
cialmente entre miltiples puntos de vista. 

Si no existe acuerdo en cuanto a la esencia de los Dere
chos Humanos, tampoco lo hay en lo relativo a su mismo 
nombre. Se habla, asi, de "derechos naturales", "derechos 
pfiblicos subjetivos", "libertades piblicas", etc6tera y cada 
autor subraya sus argumentos en favor de la denominaci6n 
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que defiende. Asi, el Dr. Enrique Pedro Haba' distingue entre las esferas de "Derechos Humanos", "Derechosdamentales" y "Libertades Individuales", acordando 
Fun

mera categoria una entidad 
a la pri

axiologica, ]a cual sirve de basepara la formulaci6n positiva de textos legales. Esta formulaci6n constituye los "Derechos Fundamentales", esto es,continentes de un carficter juridico y ya no valorativo. La6ltima categoria la reserva para las esferas de libertad f~cticas,es decir, la manifestaci6n real de lo preceptuado juridicamente. Por otro lado, el Dr. Gregorio Peces Barba sefiala:"Por nii parte prefiero, entre todas esas denominaciones, lade derechos fundamentales, mis adecuada que ]a de "derechos humanos", que aunque mis generalizada es miis confusa.Todos los derechos son humanos, puesto que el hombre es elsujeto de derechos por excelencia". 2 Otros autores, en particular la doctrina francesa, siguen inclinfindose por el nombre de "libertades pfIblicas", al considerar que los derechosprotegidos no son sino manifestaciones de'un l6nico valor, lalibertad, respetada por los poderes ptiblicos. Pero la denominaci6n "Derechos Humanos" es la m6s usual, en particulardesde que la Declaraci6n Universal de 1948 se titul6 en esesentido, y ademis porque involucra una carga valorativa favorable, en tanto se les entiende universales ya que el Inicorequisito para su atribuci6n es el de ser humano. 

Mayor diversidad que ]a relativa al nombre se nos presenta al analizar el problema de la 
 existencia y fundamentaci6n de los Derechos Humanos. 
Probablemente la tesisyoritaria en maeste punto es ]a sustentante de que existen derechos inalienables, que el hombre tiene por su propia naturaleza, impuestos 
 como obligaci6n para el poder politico. Elordenamiento jurfdico, asi, no "crea" los Derechos Humanos,sino que simplemente los "reconoce". En tal sentido, los Derechos Humanos equivaldrfan a valores anterioresriores a las o supenormas legales. Esta posici6n, sin embargo, ha sidoduramente combatida por las ms modernas corrientespensamiento jusfilos6fico, del 
en especial a partir del hecho de 

1. Derechos Humanos, Libertades Individuales y Racionalidad Jurfdica, Revistade Ciencias Juridica8, No.2. 31, San Josd, Costa Rica, pigina 167.Derechos Fundamentales,, Universidad de Madrid. Madrid, 1983, pigina 13. 
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que nos remite a un tema adicional, la existencia y contenido 
de los valores mismos, punto en el que tampoco existe uni
dad. Por tanto, si se toma una postura como la expuesta, 
deberi ademas asumirse una determinada tesis axiol6gica. Y 
las tesis axiol6gicas tienen orientaciones muy encontradas co
mo para obtener claridad. Resefiemos su diversidad: 

a) Tesis objetivista absoluta: Sostiene que los valores son en
tes que e:*-isten en forma no dpendiente de ninguna posicici 
humana, aunque no se maniuiestan concretamente. Los va
lores existen por sf mismos, unicos e inmutables. Lo que 
puede variar es la percepci6n de ellos por los individuos pero, 
en todo caso, el valor debe descubrirse, i.o asignarse. Tras
ladados al piano de los Deiechos Humanos, ello equivale a 
afirmar que estos son eternos e irrenunciables, sin requenr 
reconocirniento positivo para su va!idez. Diversos autores se 
ubican en esta corriente, desde la Antigiiedad hasta los tiem
pos modernos. Objetivistas axiol6gico han sido Plat6n (quien 
por cierto no conced/a Derechos Humanos), Santo Tom6is de 
Aquino y, mis actualmente, Scheller. 

b) Tesis subjetivista: En esencia, la tesis subjetivista sostiene 
que los valores carecen de existencia real sin la presencia de 
un sujeto. En sus derivaciones absolutas, esta corriente niega 
toda entidad a los valores, juzgando que s6lo existen las "va
loraciones", las "calificaciones" de los individuos. En sus as
pectos relativos, indica que los valores dependen de caracte
rfsticas individuales, y que por lo tanto varfan de persona a 
persona, en raz6n del gusto, las preferencias, etc6tera. Ber
trand Russell pertenece a los absolutos, Ehrenfels, a los rela
tivos. En el caso de los Derechos Humanos, la adherencia a 
esta corriente implicarfa la negaci6n de normas vinculantes 
para el ser humano antes de su consagraci6n positiva. 

c) Tesis objetivista relativa: Sostiene una posici6n concilia
dora. Respalda la existencia de una fundamentaci6n objetiva 
de los valores, pero toma en cuenta que su contenido se ve 
afectado por las condiciones hist6ricas y.;sociales que rodean 
a cada individuo. Autores como Rigieri rrondizi con su teo
rfa estructuralista, se ubican en esta corriente: "El valor es 
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una cualidad estructural que tiene existencia y sentido ensituaciones concretas. Se apoya doblemente en ]a realidad pues la estructura valiosa surge de cualidades empfricas y elbien al que se incorpora se da en situaciones reales. Pero elvalor no se reduce a las cualidades empfricas ni se agota ensus realizaciones concretas, sino que deja abierta una ancha
via a la actividad creadora del hombre". 3 

Igual posici6n sostiene, por ejemplo, Ortega y Gasset alpostular su "historicismo axiol6gico", que relativiza los valores a la visi6n hist6rica que de ellos se tenga. Durante elciclo de conferencias que el conocido pensador espafiol
Joaqufn Ruiz Gim6nez imparti6 en el Segundo Curso Interdisciplinario de Derechos Humanos patrocinado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en setiembre de1984, se asumi6 una postura concordante con esta tesis: "Entiendo, en efecto, que los valores, que forman el contenido delos Derechos Humanos, no pueden concebirse como un sistema cerrado y estitico de principios absolutos situados en laesfera ideal anterior e independientemente de la experiencia,como pretende el objetivismo; ni pueden reducirse al plano

de los deseos o intereses de los individuos, como propone elsubjetivismo. La fundainentaci6n intersubjetivista, por la queme inclino, parte de la posibilidad de llegar a establecer lascondiciones de las que ]a actividad discursiva de la raz6nprictica permite llegar a un cierto consenso abierto y realizable sobre el fundamento de los Derechos Humanos. 
 Un consenso que, de otro lado, lejos de traducirse en f6rmulas
abstractas y vacias recibe su contenido material del sistemade necesidades bdsicas o radicales, que constituye su soporte 
antropol6gico".,4 

Tambi6n, la determinaci6n de a partir de qu6 momento surgen los Derechos Humanos en la preocupaci6n filos6fica,nos presenta actitudes discrepantes. Para sector deun
liqtas ana

en esta materia, la historia de los Derechos Humanos seinicia con las declaraciones receptivas o normativas del siglo 
3. 1 Qu6 son los valores?, pgginas 160-168.4. Reflexi6n en dos tiempos sobre el fundamento de los derechos humanos, enperspectiva hist6rica y proyecci6n de futuros, pigina 11, punto 1. 
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XVIII. Por el contrario, quienes sustentan una actitud inte
gradora mis amplia analizan los origenes de la preocupaci6n 
por los Derechos Humanos desde el comienzo mismo de la 
historia de la bfisqueda por la dignidad humana. 

Por supuesto, la no urivocidad en el punto de arranque 
de la historia de los Derechos Humanos obedece a diferentes 
concepciones sobre la esencia misma de tales derechos, con
cepciones que pueden ubicarse desde el jusnaturalismo sefia
lado arriba, hasta la posici6n positivista, segfin la cual no hay 
raz6n alguna para tratar de descubrir "Derechos Humanos" 
antes de su formulaci6n en leyes vigentes, en tanto no hay 
derecho antes de su positivizaci6n. En cambio, para los jus
naturalistas las fuentes deben, necesariamente, hallarse desde 
la preocupaci6n original por ubicar lo que a todo ser humano 
debe corresponderle. 

La anterior discusi6n nos impedirfa, sin tomar partido 
en ella, desarrollar un esbozo hist6rico de los Derechos Hu
manos. Sin embargo, aun si se asume la posici6n positivista, 
no es posible negar la existencia de "fuentes materiales" de 
las normas positivas, esto es, los fundamentos filos6ficos, 
ideol6gicos, sociales y de otra indole que constituyen la base 
de la decisi6n de adoptar determinada normativa. De modo 
que, cualquiera que sea la posici6ri que en cuanto a la esencia 
de los Derechos Humanos asumamos, resulta necesario hacer 
un recorrido por el desarrollo del pen.amiento sobre los va
lores fundamentales del ser humano. 

En la cultura occidental, la idea de que todos somos 
iguales por naturaleza encuentra sus raices en el pensamiento 
greco-romano y hebreo-cristiano. Ya en "Los trabajosy los 
dias" de Hesiodo (siglo VII a.C.) sefiala la existencia de una 
ley divina que esti por encima de la ley corrupta de los 
hombres. Antigona desafi6 a Creonte para obedecer la ley 
natural proveniente de Zeus, ley natural que le ordenaba en
terrar a su hermano a pesar de la prohibici6n del monarca 
(S6focles, siglo V a.C.). Posteriormente, y en lo que podemos 
denominar la culminaci6n del jusnaturalismo pagano, el pen
samiento estoico hace 6nfasis en un "derecho natural abso
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luto" basado en la igual racionalidad de todos los hombres. Si 
se toma en cuenta el contexto hist6rico dentro del cual se
hace esta afirmaci6n, comprenderemos la importancia de la
lucha que por uno de los derechos fundamentales del hombre 
se inicia alli. En Roma Cicer6n nos hablari de una ley natural 
que es "la recta raz6n congruente con la naturaleza, la cual se 
extiende a todos los hombres y es constante y eterna"', 

Ya en el pensanijento hebreo, los Diez Mandamientos 
encierran una forma de protecci6n a los derechos actuales dela propiedad y la vida. La doctrina cristiana equipar6 ]a virtud 
con el amor al pr6jimo y San Pablo expresamente seial6 launiversalidad de la ley natural al manifestar: "En efecto,
cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente
las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sf mismos son
ley, como que muestran ente'.der ]a realidad de esa ley escrita 
en su coraz6n atestigu6ndola su conciencia". 6 

En el pensamiento medioeval, dominado por la Patris
tica y la Escol6stica, ]a figura de Santo Tom~s de Aquino
refleja la expresi6n ms pura del jusnaturalismo cristiano. En 
su obra juridica, Santo Tom.s sujeta la "ley humana" a la ley
eterna proveniente de Dios pero, ya que esto deja un margen
de libertad excesivo al monarca, busca la protecci6n del in
dividuo ante el poder por medio de su elaboraci6n del "bien
comin" como destino necesario de toda normativa promul
gada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad.7 

Er. concordancia con los cambios socioecon6micos que
ocurren en los siglos XVII y XVIII, la creencia en el origen
divino de los derechos naturales se traslada al hombre mismo, 
en su naturaleza racional. El cambio de mentalidad implica el
desplazamiento de Dios como centro del universo para con
vertir al hombre en el eje del pensamiento filos6fico. Jacques
Maritain sefiala c6mo el humanismo "tiende esencialmente a
convertir al hombre en verdaderamente humano al manifestar 
su grandeza original haci6ndola participar de todo lo que pue
de enriquecerla en la naturaleza y en la historia"., 

5. La Rep blica, libro tercero. 
6. Romanos II, 12, 16. 
7. Summa Theol6gtca, IIa, IV, 3.8. Jacques Maritain y Humanismo Integral - Paris, Primera Edici6n. 1936. 
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Obviamente, la vuelta hacia el hombre que caracteriza al 
Renacimiento, prepara el camino para una preocupaci6n m~s 
profunda por los valores del ser humano. 

El humanismo como actitud supone la defensa de la 
libertad y por ello su 6tica se convi?rte en un instrumento 
para el burgu6s que anhela y necesit, intensamente esa liber
tad. Ligada al humanismo encontraraos tambi6n la exaltaci6n 
por lo natural. El m6todo raciona matem6tico aplicado a la 
naturaleza humana dari asi las pautas y normas ideales a las 
que debe ajustarse el derecho psitivo. De estas fuentes se 
nutre la Escuela C1isica del Derecho Natural, la que plan
tearA, por medio de sus miitiples autores y destacando 
Hobbes, Locke y Rousseau, los tres temas que forjarin el 
pensamiento politico de los siglos XVII y XVIII: Estado de 
Naturaleza, Contrato Social y Derechos Naturales. La raz6n 
como instrumento de conocimiento permitiri, segfin esta es
cuela, dominar la naturaleza y sus leyes. El derecho ideal 
deberA ser el derecho racional que permitiri, con fundamento 
en el contrato social, regular al poder estatal para que se 
convierta en el guardidn y protector de esos derechos. La 
racionalidad se exalta hasta convertirla en el fundamento mis
mo del Estado, tal como sefiala Locke: "siendo.. . los hom
bres libres, iguales e independientes por naturaleza, ninguno 
de ellos puede ser arrancado de esa situaci6n y sometido al 
poder politico sin que medie su propio consentimiento. Este 
se otorga mediante convenio hecho con otros hombres, de 
juntarse e integrarse en una comunidad destinada a permi
tirles una vida c6moda, segura y pacffica..".9 

El pensamiento de la Escuela Clsica influye nota
blemente en las reivindicaciones de derechos que realizan ya 
las comunidades a partir del siglo XVII. Merece asf desta
carse el Bill of Rights como consagraci6n positiva estable de 
derechos de los ciudadanos frente al poder, y que encuentra 
sus antecedentes desde los fueros espafioles de los siglos XI y 
XII y la Carta Magna inglesa de 1215. Es la 6poca de las 
declaraciones de derechos que, iniciadas por la francesa de los 
Derechos del Hombre y el Ciudadano (1879), reconocen la 

9. Ensayo sobre el Gobierno Civil, Aguilar, Madrid. 1969. 
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universalidad de los valores en ellas reconocidos. Los revolu
cionarios de esta 6poca consideraban que la ignorancia, el 
olvido y el desprecio eran las solas causas de todos los males 
pdblicos y la corrupci6n de los gobiernos. 

El siglo XIX se caracteriza por la progresiva constitu
cionalizaci6n de los Derechos Humanos. Inspirados en la 
Constituci6n norteamericana, los paises de reciente indepen
dencia agregan todos un capitulo sobre Derechos Humanos a 
sus cartas magnas. Sin embargo estas cartas recogen funda
mentalmente las garantias individuales, o sea, los derechos de 
cada individuo frente a la autoridad pfiblica. Esto es lo que se 
conoceri despu~s como la primera generaci6n de Derechos 
Humanos. 

El Romanticismo y la Escuela Hist6rica se convierten en 
la primera manifestaci6n filos6fica elcontra racionalismo 
franc6s, y basan en el "espfritu popular" la esencia misma del 
derecho. En lugar de principios inmutables y normas codifi
cadas, ven en la costumbre la fuerza vivificante del derecho. 
El famoso jurista alemin Savigny, miximo representante de 
estas tendencias, llega a comparar el derecho con el lenguaje, 
como un subsistema social, persistente y relativamente auto
suficiente, que puede y debe amoldarse al cambio social. Asf,
las instituciones jurfdicas no deben nacer de la letra muerta 
de la ley, sino que son emanaciones mismas de la vida en
 
comunidad. 
Cada pueblo, junto con sus costumbres, lenguaje
 
y tradiciones, genera determinadas formas jurfdicas.
 

Tambi6n en reacci6n a las ideas racionalistas que im
pregnaron el Iluminismo 
franc6s y la posterior consolidaci6n 
del individualismo dominante polfticamente, aparece el en
foque desarrollado por Marx y Engels que analiza el derecho 
como instrumento de poder de las clases dominantes. El De
recho, a partir de esta perspectiva, formari parte de la super
estructura ideol6gica de la sociedad, nutrida y determinada 
par la infraestructura econ6mica en sus aspectos de medios y
relaciones de producci6n. Cada sociedad, de acuerdo con las 
condiciones econ6micas en las cuales se asiente, dari lugar a 
diferentes concepciones y formulaciones de lo jurfdico y mo
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ral: los principios inmutables que se supone tiene el hombre 
por naturaleza, son creaci6n de las propias condiciones del ser 
humano y su visi6n mftica s6lo merece ser considerada factor 
de retroceso: ". . . rechazamos toda pretensi6n de querer im
ponernos como ley eterna, definitiva, y por lo tanto, como 
ley moral inmutable, cualquier dogmitica moral bajo el pre
texto de que tambi6n el mundo moral tiene sus principios 
permanentes, que estin por encima de la historia y de las 
diferencias de los pueblos. Por el contrario, afirmamos que 
hasta hoy toda teorfa moral ha sido, en Lltima instancia, 
producto de una situaci6n econ6mica concreta de la socie
dad".' 0 Asi, de una u otra forma, a lo largo de la historia, las 
clases detentadoras del poder econ6mico subliman su domi
naci6n concretindola en un supuesto derecho ideal. Esta con
cepci6n marxista tuvo el enorme m6rito de hacer notar la 
primordial importancia que en el desarrollo del Derecho ha 
jugado el factor econ6mico. Constituye, adem6s, una rebeli6n 
contra el individualismo y una denuncia social que hace con
ciencia sobre la necesidad de brindar al ser humano una pro
tecci6n mis alld de las mera3 libertades formales, enfatizando 
la trascendencia de los requerimientos b6sicos. Los derechos 
econ6micos y sociales se abren paso y se integran a las Decla
raciones ya vigentes, como complemeno esencial de las ga
rantfas individuales. 

Otro ataque al jusnaturalismo se realiza, hacia fines del 
siglo XIX, desde la nueva perspectiva del positivismo jurfdico 
del que ya hablamos anteriormente. Esta posici6n, elaborada 
inicialmente por George Austin, Ilega a su m6xima expresi6n 
en el pensamiento de Hans Kelsen. Considera que el derecho 
es promulgado por el Estado y tanto los aspectos sociales 
como los sociol6gicos resultan meta-jurfdicos y no deben 
convertirse en preocupaci6n de quien pretenda hacer "ciencia 
jurfdica". Los estudios se centran en el derecho promulgado 
y sancionado por el Estado exclusivamente y asf considera 
que serin Derechos Humanos, 6inicamente, aquellos que la 
legislaci6n positiva haya acogido en su seno. Esta tendencia 
llevada a sus implicaciones extremas, conlleva la obediencia 
irrestricta a la ley. Esta tesis, ya susteatada en Grecia pero 
10. Engels, Federico, AntI.Dilhring, Ediciones Publos Unidos, Montevideo, 1948. 



30 Educaci6n y Derechos Humanos 

por S6crates -quien bebi6 la cicuta para acatar una sentencia 
injusta pero respaldada por la ley de su ciudad-, puede Ilevar 
a aceptar como derecho ain aquellas normas que promueven 
acciones injustas. El caso para ,itar es evidentemente las leyes 
que se promulgaron durante el gobierno del nacional-socia
lismo en Alemania contra el pueblo judio y la obediencia que 
alegaron quienes acataron las 6rdenes. Los juicios de Nurem
berg responden a la necesidad que sinti6 la humanidad de 
regresar a los preceptos generales y universales del Derecho 
Natural, al comprender la tragedia que produjo la creencia en 
que lo importante es la forma en que la norma se ha promul
gado y no su contenido 6 tico. El resurgir de las teorias axio
16gicas en los iltimos afios y la exaltaci6n de la tesis de los 
derechos humanos como valores, responde a un pensamiento 
que pretende evitarle al mundo una tragedia similar a la que 
vivi6. 

Surge asi una 6poca de progresivo auge en el proceso de 
positivizaci6n de los Derechos Humanos: la Declaraci6n Ame
ricana de Derechos y Deberes del Hombre, de abril 1948; la 
Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, adoptada en el 
marco de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; los 
Pactos de Derechos Civiles y Politicos, y de Derechos Eco
n6micos, Sociales y Culturales, ambos de 1966; la Con
venci6n Europea de Derechos Humanos (Convenci6n Euro
pea para la Protecci6n de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales), de 1950, y la Convenci6n Americana de De
rechos Humanos (Pacto de San Jos6) de 1969, estos dos t'l
timos representativos de un nuevo proceso de internacio
nalizaci6n pero regionalizada de los pactos sobre la materia. 

Deseo ademis, y para terminar este enfoque hist6rico 
muy general, sefialar la importancia de la escuela sociol6gica, 
en este siglo. Asi, Eugene Ehrlich, profundiza los an6lisis so
bre Derecho y Sociedad sefialando que el intentar aprisionar 
el Derecho de una 6 poca o de un pueblo entre los artfculos de 
un c6digo es tan razonable como intentar confinar un arroyo 
dentro de un estanque.' ' Famosa es la frase de Oliver Wen
dell Holmes, en la que sefiala: "La vida del Derecho no es 
11. Los Mtodos de laSociologia Juridica.Cap. II. 
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l6gica sino experiencia". En concreto, las normas juridicas no 
pueden separarse de la realidad social, surgen de ella y su 
aplicaci6n y validez est~n sujetas a que realmente concuerden 
con esa realidad. Las concepciones mas modernas en la Filo
sofia buscan una visi6n integradora del Derecho que lo ana
lice desde una triple perspectiva: hecho social, norma y valor 
juridico. En Am6rica Latina cabe mencionar a Luis Recas6ns 
Siches y a Miguel Reale, como impulsores de esta posici6n. 

En este Seminario, me interesa, entonces, hacer 6nfasis 
en que los Derechos Hunanos no pueden respoioer a crite
rios absolutos o ahist6ricos propiciados por muchos fil sofos. 
Estimo que, por el contrario, en una Am6rica Latina con
vulsionada por la violaci6n real, concreta y diaria de los Dere
chos Humanos, estos deben analizarse dia a dia de acuerdo 
con el contexto social a que se enfrentan. 

A pesar de que el Instiluto Interamericano de Derechos 
Humanos es una entidad eminentemente acad6mica, su en
sefianza no puede limitarse al campo especulativo de los De
rechos Humanos o a campo del anilisis dogmtico y procesal 
de las distintas declaraciones. El Instituto tiene que enfrentar 
el reto que implica hacer conciencia sobre la necesidad de un 
respeto cada vez mayor de los Derechos Humanos en Am6
rica. Ahora bien, es evidente que esta labor s61o se puede 
realizar a base de una sistemtica y continua educaci6n que 
lleve la vivencia y la creencia en los Derechos Humanos hasta 
los confines mis profundos de nuestro continente. Es nece
sario que la educaci6n cubra todos los niveles de la ensefianza 
y que se proyecte a los distintos sectores sociales de nuestros 
paises. "La educaci6n participa en la vida y el crecimiento de 
la sociedad, asi en su destino exterior, como en su estruc
turaci6n interna y en su desarrollo espiritual. Y puesto que el 
desarrollo social depende de la conciencia de los valores que 
rigen la vida humana, la historia de la educaci6n se halla 
esencialmente condicionada por el cambio de los valores va
lidos para cada sociedad. A la estabilidad de las normas vd
lidas corresponde la solidez de los fundarnentos de la edu
caci6n. De la disoluci6n y la destrucci6n de las normas resulta 
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la debilidad, la falta de seguridad y aun la imposibilidad abso
luta de toda acci6n educadora",. 2 

Por todas estas razones, las discusiones que se llevarin a 
cabo esta semana tienen inter6s actual y vital. No es esta una 
hora rara s,:lo sefialar piincipios, sino, fundamentalmente, 
para concretarIcs. La segu,idad del individuo frente al Estado 
es ilusoria para la mayorfa de los habitantes del mundo. La 
persecuci6n, I-, tctura y la violencia, aparecen cada dia con 
mis fuerza. El terrorismo se entroniza como un cincer y las 
mejores declaraciones a menudo parecen frustrarse mientras 
para una inmensa mayorfa los derechos econ6micos y sociales 
siguen sin concretarse en mejoras reales para su vida de simple 
supervivencia. 

La fe en la existencia de los Derechos Humanos y en la 
posibilidad de su vigencia real nos reine hoy aqui. Acepte
mos el reto y contribuyamos asi a crear una Am6rica mejor. 

12. Jaeger, Werner, Paideia: Los ideales de la culturagriega, pig. 4. 



Derechos humanos, Derecho internacional 
y Politica internacional* 

Dr.Hctor Gros Espiell 

1. 	 Concepcibn Universal y diversidades politicas e ideol6
gicas en materia de Derechos Humanos 

La Declaraci6n Universal se fund6 en la necesidad de 
afirmar "una concepci6n comfin de estos derechos y liber
tades", para lograr asf -1 objetivo de fijar "un ideal comfn Oe 
todos los pueblos y naciones" 1 

El haber llegado a ;onsagrar una concepci6n y un ideal 
comfin de la Humanidad toda en materia de Derechos Hu
manos, mis alli de las divergencias te6ricas y doctrinarias 
sobre la naturaleza de los derechos y libertades del hombre,2 

* El contenido de esta ponencia forma parte de Gros Espiell, Hector. Estudios 
sobre Derechos Humanos, Caracas, Editorial Jurfdica Venezolana. 1985. Se 
publica de nuevo en esta memoria dada la artlculaci6n necesaria de los temas. 

1. 	 La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, Un Ideal Comdin, Naciones 
Unidas, 63.1.13; Theo C. Van Boven: "Partners in the promotion and pro
tection of human rights". Essays on International Law and Relations in 
Honour of A.I.P. Thammes, Netherlands, International Law Review, Vol. 
XXV, 1/2 1977; Francois Rigaux: "Ver une conception 6cumenique des 
droits de l'homme". Annales de Droit Revue Trimestrielle de Droit Beige, t. 
XXXIV, 1974. 

2. 	 Sobre las distintas concepciones en materia de derechos del hombre en el 
mundo de hoy, Hictor Gros Espiell: La Evcluci6n del Concepto de Derechos 
Humanos, Criterios Occidentales Socialistas y del Tercer Mundo, cit., con 
posterioridad se public6 por la UNESCO, el fascfculo Human Rights

° Teaching (Biannual Bulletin, Vol. II, N 1, 1981), que contiene un conjunto 
de estudios Pierre Senarclens, The University of Human Rights; R.J. Werblos
ky, Judaisme and Human Rights; Takeshi Isahida: The Place of Human 
Rights in Japanese Religious and Cultural Traditions; Ibsam Hamid AI-Ma
fugy: Islam and Human Rights; Savel Chamarik, buddhism and Human 
Rights; Michel Schooyans, Catholicism and Human Rights; Marc Leinhard: 
Protestantism and Human Rights. 



34 Educaci6n y Derechos Humanos 

constituy6, quizis, el logro mis importante alcanzado con laadopci6n de la Declaraci6n Universal. Esta conquista permiti6 luego la redacci6n de los dos Pactos Internacionales y
abri6 perspectivas enormes en cuanto a la promoci6n, defensa y protecci6n de los Derechos Humanos, pese a ]a realidad deun mundo dividido en ideologias y en sistemas politicos, sociales y econ6micos diversos, que suponen necesariamente 
criterios diferentes en cuanto a la naturaleza y esencia de los 
derechos del hombre. 

2. Derechos Humanos y Seguridad Nacional 

La cuesti6n de la relaci6n de las politicas Ilamadas de laseguridad nacional, invocadas reiteradamente en los t6timosafios por muchos sistemas militares latinoamericanos,
respeto y garantia de los Derechos Humanos, constituye 

y 
hoy 

el 

uno de los temas ineludibles en cualquier estudio de los pro
blemas de los Derechos Humanos y en el mundo en quevivimos. Con raz6n se ha sefialado que el respeto y garantia
de estos derechos es incompatible con los requerimientos dela seguridad nacional tal como la entienden estos regfmenes
autoritarios y antidemocr~ticos.3 

Pero la verdadera cuesti6n es c6mo elaborar una teorfademocr~tica de la seguridad nacional que aimonice las exigencias de la seguridad nacional y de la defensa juridica del
Estado democritico, concebido dentro de lfmites adecuados,

justos y razonables, 
 con el respeto de !os Derechos Humanos,
en un equilibrio equitativo de los requerimientos del ordendemocr~tico con las exigencias de la libertad de los indivi
duos. 

Esto es, a nuestro juicio, uno de los desafios m6s acuciantes que se plantean hoy a los juristas y a los politicos
dem6cratas. Si la seguridad nacional se concibe como el conjunto de condiciones necesarias para el desarrollo integral del 
3. Hernn Montealegre: La Seguridad del Estado y los Derechos Humanos,Edici6n Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile, 1979; Fernando Bayaido, Los Derechos del Hombre ]ay Defensa a la Naci6n, Ediclones Amalio Fernandez, Montevideo, 1977. 
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Estado, fundado en el respeto de los Derechos Humanos y 
libertades del hombre, bajo el orden jurfdico, dentro de la 
Comunidad Internacional y sometido al Derecho Inter
nacional, no s6lo no tiene en si nada de antidemocritico, sino 
que constituye una de las condiciones para que, a nivel ex
terno, cada Estado contribuya a que exista una verdadera e 
integral seguridad internacional. 

3. El camino recorrido y lo que resta afin por hacer 

Lo dicho sobre el positivo proceso cumplido en materia 
de Derechos Humanos desde 1948, no implica olvidar lo mu
cho que resta por conquistar ni los retrocesos que en la mate
nra han existido en algunas regiones que, en 6pocas no lejanas, 
erani un ejemplo, de respeto a la dignidad del hombre y a sus 
derechos y que muestran ahora un panorama triste y des
consolador. 

El largo camino que afin resta por recorrer para que se 
logre la total universalizaci6n de la idea de los Derechos Hu
manos, teniendo plena conciencia, ademis del enorme abismo 
que hay entre los principios te6ricos, las f6rmulas juridicas y 
las solemnes proclamaciones polfticas y la realidad de un 
mundo en el que, con tremenda intensidad y frecuencia, se 
niegan y desconocen los derechos de la persona humana. 

Pero este reconocimiento de las realidades existentes no 
puede llevar a la negaci6n o al desconocimiento del avance 
cumplido, la importancia del proceso encarado y los pro
gresos realizados para universalizar la promoci6n, garanta y 
respeto de los derechos de la persona humana. Lo que afin 
resta por hacer -en un proceso en el que hay que saber que 
jamis se habrA de llegar totalmente al objetivo querido y al 
resultado 6ptimo, porque la violaci6n del derecho es con
sustancial con la existencia misma de la sociedad humana y la 
libertad constituye un valor que no puede nunca concep
tuarse como definitivamente conquistado y asegurado- es 
una empresa enorme y dificil. 
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4. Los Derechos Humanos y la jurisdiccibn interna de los 
Estados 
El fen6meno de la internacionalizaci6n de ]a cuesti6n delos Derechos Humanos, manifestaci6n especffica de la actualinternacionalizaci6n de muchos de los asuntos tradicio

nalmente considerados como pertenecientes a la jurisdicci6n
interna 4 y de la ampliaci6n conceptual o material tambi6nIlamada vertical, del contenido del Derecho Internacional,'
tema al que ya nos hemos referido, ha hecho que el asunto dela protecci6n y garantfa de los derechos del hombre, sin dejarde ser una materia esencialmente regulada por el Derecho
Internacional. De tal modo, nadie puede poner en duda hoyel heco de que la materia relativa a los Derechos Humanos
estA regulada, por lo menos parcialmente, por el Derecho
Internacional, raz6n por la cual constituiria un absurdo y unanegaci6n, no s6lo del Derecho, sino de la realidad internacional vigente, sostener que constituye un sector absolu
tarnnte reservado y propio de la jurisdicci6n interna de los 
Estados. 

Aunque esta internacionalizaci6n tiene rafces anteriores 
a ]a Carta de las Naciones Unidas, fue a partir de 1945, perosobre todo deluego 1948, despu6s de adoptarse la Decla
raci6n Universal de Derechcs Humanos, que puede decirse
 que verdaderamente 
 naci6 el Derecho Internacional de los

Derechos Humanos.
 

En este proceso ha tenido particular importancia ]a evoluci6n de la doctrina polftica y juridica de los iltimos cua
renta afios y, justo es destacarlo, la actitud de la Iglesia Ca
t6lica, que sobre todo a partir de los Pontificados de Po XII,Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y con el Concilio
Vaticano II, dedic6 a los Derechos Humanos preferente y
renovada atenci6n.6 

4. Harlam Cleveland: "The Intemationalization of Domestic Affairs", Annalsof the American Academy of Political and Social Science, 1979.5. Hictor Gros Espiell: La Evoluci6n del Concepto de los Derechos Humanos,cit., pp. 78-79; Hector Gros Espiell, Los Derechos Humanos y el DerechoInternacional, 1968-1977, Juridica, UniversidAd Interamericana, NO 10, M
xico, 1979. 

6. Sobre esta cuesti6n y en especial respecto de la Enciclica Pacem in Terris-que ha generado una extensisima bibliografia-, vdase Jaime Ruiz de San
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5. 	 El impacto de la Declaraci6n Universal de Derechos Hu
manos en el Derecho Internacional 

Una de las comprobaciones m6s interesantes que se ex
traen del proceso cumplido desde 1948, en materia de Dere
chos Humanos, es la que resulta de la aceptaci6n actual por 
todos los Estados de los principios, criterios e ideas afirmados 
en la Declaraci6n Universal de 1948. Lo que ez, el momento 
de la adopci6n de la Declaraci6n fue el resultado de la vo

lurtad de cuarenta y ocho Estados, no habi6ndose recogido 
en la votaci6n ningfin voto en contra. pero si ocho absten

ciones que eran la consecuencia de muy importantes reservas 
y salvedades expuestas en el proceso de elaboraci6n de la 

Declaraci6n, se acepta actualmente, sin reticencias ni reservas 

te6ricas, por todos los Estados que integran la Comunidad 
Internacional. Adems de otras muchas resoluciones de las 
Naciones Unidas que afirman esta obligatoriedad, debe re
cordarse la Proclamaci6n de Teher~n, adoptada en 1968, sin 
ninguna oposici6n por mIs de 120 Estados, cuyo pirrafo 2 
"Declara solemnemente obligatoria para la Comunidad In. 

ternacional, la Declaraci6n Universal de !.os Derechos ituma

nos 

Los criterios sustentados en la Declaraci6n Universal se 

admiten hoy como obligatorios, ya sea coino consecuencia de 
estimarse que constituyen principios generales del Derecho 
Internacional o un desarrollo interpretativo de la Carta acep
tado expresa y reiteradamente por la Comunidad Inter
nacional por medio de una resoluci6n de la Asamblea General 
de las Naciones Uridas, que proclam6 estos derechos y li
bertades actuando como portavoz de la Humanidad. 8 La De

tiago: Principales puntos de la Doctrina de Pio XII y Juan XXIII, en materiL 
de Derecho Internacional, Juridica, Universidad lberoarnericana, No 12, 
1980. pp. 503-542. 

7. 	 Un minucioso andlisis de este proceso cumplido en el seno de las Nacienes 
Unidas se ha efectuado por Marc Schreiber ("Reflexions a l'occasion de la 
commemoration du vingtcinquieme anniversaire de I'adoption de la Dicla
ration Universelle des Droits de l'Homrme". Annales de Droit, Revue Tr
mestrielle de Droit Belge, T. XXXI, 1-2 Bruxelles. 1974. Viase tambiin 
March Schreiber, "La practique rdcente des Nations Unies dans le domaine 
de la protection des droits de Phomme". Acadimie de Droit International. 
Recueil des Cours. Vol. I, 1975, pp. 311-322. 

8. 	 Los criterios sostenidos hasta 1960, predominaba la idea de negar valor 
juridico a la Declarac16n, estWin resumidos en Carlos Garcfa Bauer: op. cit., 
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claraci6n Universal de Derechos Humanos ha dejado asi detener s6lo un valor moral para transformarse en un documento del que se derivan para los Estados deberes y obli
gaciones Concretos. 

6. Los Derechos Humanos y el jus cogens 

Hr . dfa se ha Ilegado a afirmar, a nuestro juicio,raz6n, con que el deber de respetar los derechos del hombre constituye ura norma imperativa de Derecho Internacional Gene
ral, un caso de jus cogens quiz~is el mis caracteristico denuestra 6poca, con todas las consecuencias que de esta afirmaci6n se derivan, 9 cuyo respeto y vigencia se vinculan con 

pp. 79-90, Para las tesis posteriores, v6ase elexcelente estudio de la cuest16nhecho por Louis B. Sohn: "La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos.jUn Ideal Comun? La posici6n de )a Declaraci6n Universal en el DerechoInternacional" Revista de laComisi6n Internacional de Juristas, 1967, Vol.VII, Nm. 2, p. 20. Asimismo R. J. Dupuy: "Droit Declaratoite et DroitProgrammatoire de laCoutume Sauvage a la "Soft-Law". Societ6 Francasepour le Droit International". Colloque de Toulouse, 1974: Heinz Guradze"Are iuman Rights Resolutions 

law-making", 


of the United Nations General AssemblyRevue des Droits de l'Homme, Volumen IV, 2-3,453; Jorge Castafied: Parfs 1971, p."Valor Juridico de las Resoluciones de las NacionesUnidas", El Colegio de Mixico, 1967, pp. 177-181, 200-202; Legal Effectsof United Nations Resolutions, Columbia Universityjuridique des resolutions des Nations 
Press, 1969: "Valeur

Unies", Acadimie de Droit International, Recueil 
the Human 

des Cours, 1970, t. 129; y Frank C. Newman: "InterpietingRights Clauses of the UN Charter". Revue des Droitsl'Homme, volumen V, nums. de
2-3, Paris, 1972, pp. 2b8-289:%Rene Cassin,"La Declaration Universelle it la Mise en Ocuvre des Droits de l'Homme"Recueil des Cours, Academie de Droit International, Tome 79, 1951.9. Sobre el deber del respeto de los derechos humanos romo jus cogens y laConvencion de Viena sobre Derecho de los Tratados, vease:Droit des Traites Erik Suy: Leet les droits de l'Homme, Institute International de Droitsde l'Homme, Strasbourg, 1979; Roberto Ago: "Introduction au Drolt desTrait~s a Is lumi6re de 'a Convention de Vienne". Accdemte de Droit International, Recueil des Cours, vol. I1, 1971, p. 324, nota 37: Roberto Ago: Elhecho internacionalmente ilicito de Estado como fuente de responsabilidadinternacional, A/CN, 4/291/add. 2, 1976, pdxrafos 28 y 79 y articulo 18, 3c, del Proyecto sobre Responsabilidad de los Estados adoptado en 1976 porIa Comision de De'echo Internacional; Manuel Perez Gonzilez: "Los gobiernob y el jus cogc,s: Las normas imperativas del Derecho Internaclonal en laSexta Comisi6n", Estudios de Derecho Internacional Pfiblico y Privado; Homenaje al Profesor Luis Sela Sempil, Oviedo, 1970, p. 133; Jos6 AntonioPastor Ridruejo: La Determinaci6n del ccntenido del jus cogens, IHLADI,Madrid, 1972; Jos6 Antonio Pastor Ridruejo, "La Convenci6n Europea delos Derechos del Hombre y eljus cogens Internacional", Howenajede la Muela, a MiajaT.I. p. 581; en nuestro informe sobre la aplicaci6n de Insresoluciones de las Naciones Unidas relativas al derpcho de la libre determinaci6n de los pueblos sometidos a dominaci6n colonial y extranjera, documento E/CNA/Sub. 2/390, se encuentra una referencia a esta cuesti6ncita de una amplia bib!lografia alrespecto (pirrafos 61-71). 

y la 
La Corte Inrter
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la idea de "orden pidblico iriternacional", lo que implica tam
biln efectos de obvia importancia. I0 

Los Derechos Humanos, o mejor dicho, los Derechos 
Humanos esenciales e inderogables que deben mantenerse 
siempre en toda ocasi6n y ante cualquier circunstancia, cons
tituyen hoy uno de los ejemplos m~s claros e indudables de 
principios que por constituir valores considerados esenciales 
de ]a humanidad en el grado actual de su desarrollo y evolu
ci6n, han cristalizado en uno de los casos actuales de jus 
cogens. ' 

7. Aunque ha sido en la Convenci6n de Viena sobre De
recho de los Tratados que se ha afirmado expresamente -con 

nacional de Justicia, en lasentencia del caso de laBarcelona Traction, sos
tuvo que "los Irincipios y reglas concernientes a los derechos fundamentales 
de la persona humana crean obligaciones respecto de la comunidad inter
nacional en su conjunto. La importancia de los derechos hate que "todos los 
Estados puedan ser considerados como teniendo un inters Juridico en que 
esos derechos sean protegidos, por lo cual las obligaciones de que se trata son 
obligaciones -rgaonines" (Court Internationale de Justice, Arret du 5 f~vrier 
1970, p. 32). Sobre la interpretaci6n de este pirrafo y su relaci6n con eljus 
cogenLs Adolfo Miaja de laMuela: Aportaci6n de la Sentencia del Tribunal de 
La Ilaya en elcaso "Barcelona Traction" a laJurisprudencia Internacional, 
Universidad de Valladolid, 1970, pp. 72-77; Josd Justo Ruiz, "Las Obliga
ciones erga omnes en Derecho Internacional Pblico", Homenaje a Miaja de 
laMuela, T.I. p. 221; otra interesante referencia se encuentra en laopini6n 
consultiva sobre Namibia (1971). Al respecto, consultese: E. Schwelb: "The 
International Court of Justice and the Human Rights Clauses of the Char
ter". American Journal of International Law, Vol. 66, 1972 y Frank C. 
Newman: op. cit., p. 283, 

10. 	 W.J. Ganshof Van Der Mersh: "L'Ordre Public et lesDroits de l'Homme", 
J.T. 30/XI/68, p. 666; Charles De Vissher: "Positivisme et jus cogens", Re
vue Geinerale de Droit International Public, 1971, num. 1; R. M6naco: 
"Cours General de Droit International Public", Academie de Droit Inter
national, Recueil des Cours, 1968, Vol. 125. 

11. 	 Hector Gros Espiell: La Evolucion del Concepto de los Derechos Humanos, 
cit., pp. 78-79; en elpirrafo 127 de mi estudio sobre La Situaci6n de los 
Derechos Humanos en Bolivia, octubre de 1981, preparado para las Naciones 
Unidas, como Enado Especial de la Comisi6n de Derechos Humanos ha 
dicho alrespecto: "Estos derechos inderogables -y en especial el derecho a 
la sida, que es inherente al concepto mismo de la persona humana y la 
prohibici6n de latortura y de los tratamientos inhumanos, crueles o degra
dantes- deben reconocerse y gaTantizarse siempre, en cualquier situaci6n y 
en todo momento. Su necesaro respeto, constante e ininterrumpido, esti en 
la m~dula misma de lagarantia y protecci6n de estos derechos. Constituye 
un caso de jus cogens, que existe con independencia de las estrictas obliga
c'ones convencioilales aceptadas por el Estado, y se impone imperati
vamente, crga ornnes, a la Comunidad Internacional y a todos los Estados 
que laintegran". 



40 Educaci6n y Derechos Humanos 

referencia a la nulidad de los tratados entre Estados por ser
contrarios a una norma imperativa de Derecho Internacional 
reconocida como por ]atal Comunidad Internacional en su
conjunto-, la existencia y efectos del jus cogens, creemos 
que deben aceptarse los efectos generales, no s6 lo con res
pecto a los tratados entre Estados, de este tipo de normas
imperativas. Es decir, que cuando una regla de Derecho In
ternacional, cualquiera que sea su naturaleza, es violatoria del
jus cogens, esa regla es nula. Esta conclusi6n, que hemos 
desarrollado ampliamente en esta oportunidad,' 2 tiene e,
dente importancia con referencia a la relaci6n del jus cogens 
con la cuesti6n de los Derechos Humanos. 

8. El hombre como sujeto de Derecho Internacional 

La 	 internacionalizaci6n del tema de los Derechos Hu
manos y de su constituci6n como un capftulo del actual De
recho Internacional, esti indisolublemente ligado con la cues
ti6n de la consideraci6n del hombre corno sujeto de Derecho 
Internacional. 

Este asunto, surgido ya frente a algunas situaciones es
pecificas y concretas antes de la Carta de las Naciones Uni
das, tom6 relevancia y significaci6n general luego de la De
claraci6n Universal 
 de 	 Derechos Humanos de 1948, como

consecuencia de la tesis, progresivarnente afirmada, de ]a apli
cabilidad directa de sus disposiciones y de los deberes que
impone a los Estados, de las sucesivas normas en materia de la 
acci6n de las Naciones Unidas, en especial las de los dos
Pactos Internacionales de Derechos Humanos y del Protocolo 
Facultativo al de Derechos Civiles y Politicos de algunas or
ganizaciones especializadas del sistema de las Naciones Uni

12. 	 HIctor Gros Espiell: "No Disefiminaci6n y Libre Determinaci6n como Normas Imperativas de Derecho Internacional", Anuario del Institilto HispanoLuso Americano de Derecho Internacional , No 6, 1981. Vianse los interesantes y agudos comentarios de Yasuhiko Saito (International Law as Law ofthe World Coxamunity Jus, UNITAR, Uppsala University, June, 1981), sol'reeste 	 asunto, que recoge nuestros criterios y que relata el debate que tuvesobre el tema con el Prof. K.J. Pastch en la Conferencia del Instituto Internacional de Derechos Humanos (San Remo, septiembre de 1980), nota 23. 
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das, como la OIT" 3 y la UNESCO' 4 y de los sisternas regio
nales, como el Europeo y el Americano, en especial en cuanto 
reconocen la posibilidad de recursos, comunicaciones o de
mandas individuales. 1 5 

No es nuestra intenci6n exponer en detalle los elementos 
que deben darse para que una persona fisica se transforme en 

un sujeto de derecho.' 6 Basta recordar que desde el mo
mento en que el ser humano es titular, en virtud del Derecho 
Internacional, de derechos y obligaciones y tiene la capacidad 
de accionar para demandar el respeto o la garantia de esos 
derechos o para impetrar la sanci6n por su violaci6n, puede 
considerarse como sujeto de Derecho Internacional. 

Hoy,con excepci6n de la gran mayoria de los juristas de 
los paises comunistas,' 7 que se aferran a la consideraci6n del 
Estado -y eventualmente de las organizaciones interna
cionales- como inicos sujetos de Derecho Internacional, en 
virtud de que estiman que del hecho de que el Estado se 
encuentra obligado por el Derecho Internacional a respetar 
los Derechos Humanos que 6ste declara y protege, no resulta 

13. 	 El teina de los Derechos Humanos y laOIT ha sido objeto de una amplisima 
bibliografia. He enumerado esta bibliografia en las pp. 281-283 de mi libro 
"La Organizaci6n Internacional del Trabajo y los Derechos Humanos en la 
Amdrica Latina", UNAM, Mdxico, 1979 y he resumido lacuesti6n en elCap. 
III, pp. 21-23. 

14. 	 Hanna Saba: L'Unesco" et les Droits de i'Homme, UNESCO, Manuel cit.; 
Phillip Alston, "UNESCO'S Procedures for Dealing with Human Rights Vio
lations", Santa Clara Law Review, Vol. 20, NO 3, Summer 1980; Stephen 
Marks. "UNESCO and Human Rights: The Implementation of Rights Re
lating to Education, Science, Culture and Communications", Texas Inter
national Law Journal, Jol. 13, NO 1, 1977. 

15. 	 Convenci6n Europea de Derechos Humanos, Art. 25; Convenci6n Americana 
de Derechos Humanos, Art. 44; Sobre las tiferencias de los dos sistemas al 
respecto y de cada uno de ellos con el del Protocolo Facultativo al Pacto de 
Derechos Civiles y Politicos, Hdctor Gros Espiell, "Le Systdme Intera
mericain comme Rdgime Regional de Protection Internationale des Droits de 
l'llomme"; Recueil des Cours, 1974, I, Academie de Drolt International, 
pp. 44-45. 

16. 	 G. Sperduti: "L'Individu et le Droit International", Recueil des Cours, Aca
demie de Droit International, tomo 90, 1956; Rend Cassin, "L'Homme dans 
la Societd Universelle", Mdlanges en l'boneur de George Scelle, T.I. Paris, 
1950, p. 68. 

17. 	 A. Movchan: "Problemas de los Derechos del Hombre en el Derecho Inter
nacional", El Derecho Internacional Contempordneo, Moscft, 1973. Hay al 
respecto algunas excepciones, como la del jurista polaco K. Skubiszewsky. 
Vdase Hdctor Gros Espiell, "Universalismo y Regionalismo en la Protecci6n 
Internacional de los Derechos Humanos", Los Tratados sobre Derechos Hu
manos y laLegislaci6n Mexicana, UNAM, Mdxico, 1981, p.8. 
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la conclusi6n, de que el hombre es sujeto de derecho ante elDerecho de Gentes. Es 6sta la raz6n jurfdica por la que estospaises, que en general han firmado y ratificado los dos PactosInternacionales de Derechos Humanos y han convenido en elActa de Helsinki, no han firmado el Protocolo Facultativo alPacto de Derechos Civiles y Politicos, que prev6 la posibilidadde comunicaciones individuales. Fuera del mando comunistapricticamente toda la doctrina juridica actual, cualquiera quesea su filiaci6n ide6l6gica o politica, acepta las tesis de que elhombre es sujeto de Derecho Internacional. 

9. Univer nlismo y regionalismo en la protecci6n y garantia
internacionales de los Derechos Humanos 

El Derecho Internacional actual encara la cuesti6n de lapromoci6n, garantia y protecci6n internacionales de los Derechos Humanos por medio de f6rmulas e instrumentos detipo universal en ely, caso de algunas regiones, medianteinstrumentos o sistemas de tipo regional. 

10. En cuanto a los instrumentos de tipo universal existentes en el sistema de las Naciones Unidas, hay que citar, enprimer lugar, ]a Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, considerada boy, pese a que fue aprobada por una resoluci6n de la Asamblea General y que esno un tratado oconvenio, como fuente de derecho, de la que resultan derechos y deberes para los individuos y obligaciones especificas
para todos los Estados 
 que integran la Comunidad Internacional. La Declaraci6n Universal, que pretende afirmar la
existencia de 
una concepci6n comfn a todo el mundo de losDerechos del Hombre, sin perjuicio de reconocer la existencia
de diferentes sistemas 
 ideol6gicos, politicos, econ6micos ysociales y eorias diversas sobre la naturaleza de los DerechosHumanos adoptados por los Estados que integran esa Comunidad, estAi en el fundamento de todo el sistema de las
Naciones Unidas en la materia. 

Este sistema se integra -y sin que esta enumeraci6n seaexhaustiva- por el Pacto de Derechos Econ6micos, Sociales y 
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Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Politicos, el Pro
tocolo Facultativo ,-I Pacto de Dercchos Civiles y Politicos y 
a otros varios instruinentos internacionales, algunos de tipo 
declarativo y otros de naturaleza convencional.' ' De estos 
textos resilita un si.terma muy complejo,' con elementos 
incluso anter.ores a los dos Pactos y a su Protocolo Facul
tativo, que en lo orgnico. complica ]a existencia de la Comi
si6n de Derechos Humanos de La Subcomisi6n de Protecci6n 
de Minorias y Prevenci ,n de Di-crjminaciones 2 0 y de otros 
6rganos (por ejemplo, el Co:mit6 creado por la Convencibn 
para la Elirninaci6n de todas las fO'mas de Discriminaci6n 
Racial) que se han crtado por insLrunrentcs convencionales 
relativos a la protecci6n, internacional de derechos concretos 
o para casos especificos, y quc, en lo procesal, deriva de la 
Resoluci6n 1.503 (XLVIII) del Consejo Econ6mico y So
cial2 y de las normas de los convenios correspondientes, 
entre los que hay que destacar el Pacto de Derechos Civiles y 

18. 	 En el libro de las Naci,,nes Unida3, Deiechos lnliaios, recopilaci6n de 

instrumentos irnternaciowalcs, edicion 1978, se transcri')en 50 instrumentos 

universales. Entre ellos, ademis de los cuatro ya citados, cabe puntualizar: 

Proclamaci6n de Teheran: Oeclaraci6p da las Naciones Unidas sobre la eli

minacin de todas la: f_.rias de discriminaci6n racial: Convenci6n Inter

riacional sobre lp eliinina-i6n de todas las fornias de dpcrinminaci6n racial; 

Convenci6n Int'rnacional sobre la represion y el castigo del rimen del 

Apartheid; Declaisci6n sohre la elimlciaein de Ia discriininacidn contra la 

mujer; Convenci6n para ]a prevenci6n y Is sancion del delito de genocidio; 

Convencion sobre la esclavituu; Protocolo para modificar la Convenci6n so

bre la esclavitud firmada es Ginebra el 25 de septiembre de 1926; Con

venci6n suplementaria soL're la abolici6n de la esclavitud; la trata de esclavos 

y las instituciones y przicticas andlcgas a la esclavitud: Convenio para la 

represi6n de la trata de person-. y de la explotaci6 de la prostituci6n ajena: 

Declaracibn sobre la protcccibn de todas las personas contra la torture y 

otros tratos o penas crucles, inhumanos o degradantes; Converci6n sobre Is 

nacionalidad de ]a mujer -9s la: Convenci6n sobre el estatuto de los apA

tridas; Convenci6n sobre el estatuto de !osreiugiados;Protocolo sobre el 

estatuto de los refugiados; Este-tuto de la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidfs para los refuglados; ConenciOn sobre el Derecho Inter

nacional de Rectificaci6n; '.onvenci6n sobre los derechos politicos de la 

mujer. De 1978 hesta hoy se han aprobado o adoptado por las Naciones 

Unidas otros muchos texta en Ia materia. 

19. 	 Carey John: An Protection of Human Rights, Syracuse University Press, 

1970. Schwelb Egon. "Institutions des Na'.ions Unies, UNESCO". Manuel, 

Les dimensions internationales de Droits de i'Homme, Paris, 1975. 

20. 	 Humprey John: "The United Nations sub Commission on the Prevention of 

Discrimination and the Protection of Minorities", A.JJ.L., 1968, Vol. 62, 

N.Y. 

21. 	 Sohn Louis B. y Buergenthal Thomas: International Protection of Human 

Rights, 	 1973, pp. 711-841; Tardu M. United Nations, Response to Gross 
-

Violations of Human Right: : The 1503 Procedure, Santa Clara Law Review, 

1980, Vol. 20, niim. 3. 
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Politicos y su Protocolo Facultativo y la Convenci6n para laEliminaci6n de todas las formas de Discriminaci6n Racial. 

11. En lo que se refiere a los sistemas regionales, hay quehacer menci6n del que funciona sobre la base de la Convenci6n de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de lasLibertades Fundamentales, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950 y de sus Protocolo, Adicionales, que se sitiadentro del marco del Consejo de Europa, y que ietlne a lospaises de Europa Occidental,2 al Sistema Americano, aplicable a todos los parses Partes en la Carta de la Organizaci6nde los Estados Americanos2 ' y al r6gimen particular de losEstados Miembros de la OEA, que son ademdis Partes en laConvenci6n Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto 
de San Jos6.' 4 

12. Adem~s de estos casos, pueden considerarse como manifestaciones de caricter regional las normas sobre DerechosHumanos existentes en el Acta de Helsinki, aunque naturalmente este texto -que no es un tratado- no contienetampoco normas procesales de aplicaci6n, s las exictentes en 
22. La bibliografia sobre el sistema europeo es enorme. Estaen el trabajo, citada y analizadaque es ademas importante aporte al tema de, Vasak, Karel. LeCounseil de l'Europe. UNESCO,

Ihomme, Les dimensions internationales des droits deParis 1978, p. 530 y Sperduti Giuseppe, El Consejo(Comisi6n Europea de de Europalos Derechos HumanosMundo Nuevo, Revista 
y la Carta Social Europea).de Estudios Latinoamericanos,Estudios de America Latina, 

Instituto de AltosUniversidad Sim6n Bolivar, Caracas, Afio II,nfim. 5-6, julio-diciembre de 1979.23. El sistema interamericano se basa en la propia carta de la OEA (Arts. 51,150), en la Declaraci6n Americana de Derechos y 
e y 

Abril de 1948, y Deberes del Hombre, deen el Estatuto y Reglamento de la Comisi6n Interamericarade Derechos Humanos (Art. 10 del Estatuto aprobadoAG/447), que el 31/X/79. Rev.es un 6rgano de la Organizaci6n (Art. 51, e).Hictor, "L'Organisation Gros Espiell,des Etats Americains" UNESCO, Les DimensionsInternationales des Droits de l-Homme, Paris, 1978, p. SO0.24. El regimen de la Convenci6n de San Josd, concargo el sistema de aplicaci6n ade los dos 6rganos, la Comisi6n y ]a Corte, se
a los Estados 
 aplica estrictamente s6loPartes en la Convenci6n que al dia de hoy sonColombia, 17: Bolivia,Costa Rica, Ecuador, El Salvador.Honduras, Grenada, Guatemala, Haiti,Jamaica, Nicaragua, Mixico, Panama, Peru6, Repuiblica Dominicana y Venezuela.25. Lopatka, Adam: "El regionalismo europeo
protecci6n de los derechos humanos. 

en el irea de la promoci6n y 
Seguridad Acta Final de la Conferencia sobrey la Cooperaci6n en Europa".
Latinoamericanos, Tntituto 

Mundo Nuevo, Revista de Estudios
de Altos Estudios de AmiricaJulio-dici:,:br. Latina, Caracas,.e 1979, ahio II, nums. 

rence 5-6: Andreani, Jacques, La Confesur la Securit6 et ]a Cooperation
Droit International 

en Europe, Societ6 Francaise pour leRegionalisme et Universalisme, cit.; Pastor Ridruejo, Jos6 
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el Estatuto de la Liga de Estados Arabes2 6 y las iniciativas en 
proceso para crear un sistema africano.' ' Nada existe en 
Asia.' ' En cuanto a los paises de Europa Oriental, aunque el 
regionalismo no es, en principio, contrario a las concepciones 
por ellos aceptadas en materia de derechos del hombre, se 
estima que no existen las condiciones de hecho que justi
fiquen o requieran la existencia de un sistema intemacional 
regional, 2 ' debi~ndose hacer notar que todos los paises co
munistas de Europa Oriental, con excepci6n de Albania, son 
Partes en los dos Pactos Internacionales de Derechos Hu
manos de las Naciones Unidas, pero no de su Protocolo Fa
cultativo. 

13. La existencia de normas universales y regionales en ma
teria de promoci6n y protecci6n de los Derechos Humanos, 
obliga a analizar la cuesti6n del universalismo y regionalismo 
-que se plantea hoy con respecto a amplios sectores del De
recho Internacional-, 3 0 con referencia al tema de los De
rechos Humanos. 

Este anfilisis implica necesariamente el estudio de varias 
cuestiones: el problema general de la conveniencia o no de la 
coexistencia del universalismo y regionalismo en el proceso 

Antonio, "Los derechos humanos y la Conferencia de Seguridad y Coope
racibn en Europa". Revista de Fomento Social, Madrid. julio-septiembre, 
1980, num. 139. 

26. 	 Boutros-Ghali, B: "Le Ligue des Etats Arabes", UNESCO, Les Dimensions 
Internationales des Droits de l'Homme, Paris, 1978, p. 634. 

27. 	 Keba M'Baye: "L'Organizations de I'Unit6 Africaine", UNESCO, op. cit., 
ndim. 645; Fall Ybraham, "El Regionalismo en Africa". Mundo Nuevo, Re
vista de Estudios Latinoamericanos, Instituto de Altos Estudios de Amtrica 
Latina, Universidad Sim6n Bolivar, Caracas, julio-dlciembre de 1979, aflto II, 
nmirs. 5-6. 

28. 	 Singh, Najendra: "L'Asie et les droits de l'Homme", UNESCO, op. cit., p. 
702; Oda Shigeru, "El Regionalismo en Asia", Mundo Nuevo, Revista de 
Estudios Latinoamericanos, Instituto de Altos Estudios de Amdrica Latina, 
Universidad Sim6n Bolivar, Caracas, julio-diciembre de 1979, a.to 11, nutms. 
5-6. 

29. 	 Lopatka, Adam: "Les pays socialistes et le regionalisme dans le domains de 
la promotion et de la protection des droits de l'Homme". Droit Polonala 
Contemporain, 4, 44, 1979; Kartashkln, Vladimir, "Les D&ys-socialistes et les 
droits de l'Homme", UNESCO, op. cit., p. 680. 

30. 	 Colloque de Bordeaux: "Regionalisme et Universalisme dans le Drolt Inter
national Contemporaine", Pedone, Paris, 1976. Socit6 Francais pour i 
Droit International. 
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de elaboraci6n de las normas internacionales,3 las consecuencias de Ia existencia de sistemas universales y regionalesen cuanto a la consideraci6n por los 6 rganos competentes delas situaciones generales, es decir, de los casos que presentanglobalmen e un cuadro de violaciones graves y persistentes, yla armonizaci6n de los procedimientos regionales con los universales respecto de ]a admisibilidad de las denuncias, comunicaciones o demandas, a efecto de que no coexistanprocedimientos dosmotivados por los mismos hechos, ante diferentes jurisdicciones internacionales, con el peligro de quese pueda llegar a pronunciamientos contradictorios. 

14. Es necesario, aunque sea en forma esquemtica, referirnos a cada una de estas cuestiones. 

15. Sobre el primer tema, conceptuamos evidentementecierto que el universalismo y el regionalismo en materia deprotecci6n internacional de los Derechos Humanos no sonf6rmulas antit6ticas y excluyentes. Por el contrario, constituyen dos maneras de encarar la protecci6n y promoci6ninternacionales de los Derechos Humanos y que, cuando ello
es practica y polfticamente posible, deben adecuarse para
mar sus 
ventajas -teniendo su
en cuenta sus limitaciones propias- para obtener un resultado mejor 
en funci6n del objeto
final: la defensa del hombre y la garantfa y pronoci6n de sus


derechos y libertades.
 

Puede ser peligroso que s6lo exista un r6 gimen regional,
por las presiones y las afinidades polfticas enciertos casos la regi6n, que enpueden ser factores negativos para la acci6n internacional, pero no es conveniente, en principio, que s6loexista un sistema universal, ya que, en ciertas situaciones,esto puede dificultar la acci6n internacional que, a su vez,

31. Buergenthal, Thomas: "International and RegionalInstitutions, Some 
Human Rights Law andExamples of their Interaction"Review, 1977. Texas International LawVol. 12, ntjms. Son2-3. muchos losfluencia reciproca estudlos sobre la inde estos instrumentos en el Proceso de su redaec6n; porej.: Cohen-Jonathan, Gerard, d'Les rapports entre laConvention Europdennedes Droits de Illomme et le Pacto des Nationstiques", Sociti sur le droits civils et poli-Francaise de Droit International, Regionalisme et Uni-Versalisme, cit. 
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puede ser en ocasiones m~s eficaces por el contacto, la proxi
midad y las afinidades regionales. 

Universalismo y regionalismo deben coexistir, en un pro
ceso reciproco de cooperaci6n y estimulo, del que mucho 
puede esperarse, para la correcci6n o la atenuaci6n de los 
factores que disminuyen o ateni.an la eficacia y efectividad 
de los sistemas internacionales de promoci6n y protecci 6 n de 
los Derechos Humanos.3" Por lo demfs, no hay que olvidar 
que han existido y existen, con positivos resultados, f6rmulas 
regionales de acci6n en cuanto a la promoci6n de los Dere

chos Humanos por parte de organismos o sistemas univer
sales. ' 

16. En cuanto a la interacci6n de los instrumentos univer
sales y regionales en el proceso de elaboraci6n de los textos 
pertinentes, es evidente que esta influencia positiva ha exis
tido tanto de los textos universales respecto de las regiones, 
como la inversa. 

Asi, por ejemplo, refiri6ndonos s6lo a unos pocos casos, 
la Declaraci6n Americana de abril de 1948, influy6 en ]a 
iltima etapa del proceso de redacci6n de la Declaraci6n Uni

versal de diciembre de 1948 y el Proyecto de la Declaraci6n 
Universal, a su vez, en la fase final de la elaboraci6n de la 
Declaraciin Americana, la Convenci6n Europea en la re
dacci6n de los dos Pactos de las Naciones Unidas, los Con
venios Internacionales del Trahajo en el Pacto de Derechos 
Econ6micos, Sociales y Culturales, ]a Convenci6r. Europea y 
los Pactos en la Convenci6n Americana y todos estos ins
trumentos en las iniciativas en trimite en otras regiones. 

32. 	 Gros Espiell, Hector: "Le Systeme Interamericain comme regime regional de 
Protection des Droits de l'Homme , Recueil des Cours, Academie de Droit 
International, 1975. 

33. 	 Ramcharam, B.G.: "Actividades regionales de instituciones universales: La 
Organizaci6n de las Naciones Unidas", Mundo Nuevo, cit.; Samson K.T., 
"Actividades regionales de instituciones universales: La Organizaci6n Inter
nacional del Trabajo", Mundo Nuevo, cit.; Valticos, Nicolds et Wolff, 
Francis: "Normes universelles et normes regionales dans les domaine du 
travail", Socidti Francaise pour le Droit International, Regionalisme et Uni
versalisme, cit.; Gros Espiell, Hdctor, La OIT y los derechos del hombre en la 
Amrica Latina, cit. 
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17. En cuanto a los liamados casos generales, es decir, aquehlas situaciones que presentan un cuadro grave y persistente
de violaciones de los Derechos Humanos en un pais, regulados en el Ambito de las Naciones Unidas por la Resoluci6n
1.503 (XLVIII) del Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas por losy procedimientos especiales seguidos
por la Comisi6n de Derechos Humanos en algunas situaciones
(Chile, territorios irabes ocupados por Israel, Sudifrica,
Salvador, Bolivia, etc.), y en el 

El 
mbito americano por el Esta

tuto de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 
que ha elaborado miltiples estudios especiales por paises enlos tfiltimos tiempos, (por ejemplo, sobre Uruguay, Nicaragua,
El Salvador, Haiti, Paraguay, Argentina, Chile, etc.), es evidente que la consideraci6n por el sistema regional de estostipos de situaciones, aunque pueda haber sido previa en loshechos, no puede ni debe impedir ]a acci6n del sistema universal. De ninguna manera la acci6n regional ha de tener como efecto cerrar o clausurar ia posibilidad de acci6n a niveluniversal, porque ello constituiria una disminuci6n de las garantias y canc-laria las posibilidades de investigaciones quepueden no s6lo servirse positivarnente de los elementos regionales, sino, adem~s, son capaces de eliminar o disminuir lascarencias de esos sistemas no universales. Pero, a la inversa, la
existencia de una investigaci6n a cargo de un 6
 rgano del sistema u liversal, no debe impedir que se encare y desarrolle una acci6n regional. Naturalmente estos procedimientos deben estar guiados por un objetivo de coordinaci6n y desarrollarse segun reglas procesales que permitan la inter

comunicaci6n de informaciones y resultados. Tal fue lo quedio, por ejemplo, en el caso de Chile, en que la acci6n relacionada de las Naciones Unidas, de la OIT y de la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos, permiti6 laboruna 
coordinada, eficiente y rdpida.3 4 

34. Gros Espiell, Hctor: La OIT y los derechos humanos en la A' 6rica Latina,MxiCLI, UNAM, 1978, pp. 42-44; Gros Espiell, Hdctor, "Le fonctionnementdes institutions regionales de protection des droits de i'Hommel'affaire chiliene", Resumes ilustri pardes Cours; Institut de deDroit i'Homme,Strasbourg, 1977; Cohen, Jonathan, Gerard, "Les rapports entrevention Europdene des droits de I'Homme et 
]a Con

le Pacte des Nations Unies surles Droits Civils et politiques", Socidt6 Francaise Pour le Droit International,
Colloque de Bordeaux, Pedone, Paris, 1976. 
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Es preciso recordar que ha sido en cuanto al anilisis de 
las situaciones generales, al estudio de casos globales por paf
ses, relativos a situaciones masivas y graves violaciones de los 
Derechos Humanos, que, en el imbito americano, se ha de
mostrado una acci6n mis eficaz y destacada de la Comisi6n 
Interamericana. 

En el momento actual est~n en curso, por ejemplo, in
vestigaciones dispuestas por la Comisi6n de Derechos Huma
nos de las Naciones Unidas en El Salvador y Bolivia, que 
coexisten con procedimientos en trimite ante la Comisi6n 
Interamericana de Derechos Humanos. 

18. En cuanto a la coordinaci6n del universalismo y del re
gionalismo en lo que respecta a los procedimientos resultantes 
del ejercicio de las peticiones, comunicaciones o demandas 
individuales previstas en los instrumentos convencionales vi
gentes, la cuestibn es mucho m~s compleja desde el punto de 
vista juridico, pero mucho menos importante desde el punto 
de vista politico. 

Juridicamente hay que recordar que los diversos ins
trumentos internacionales vigentes, tanto a nivel universal co
mo regional, que posibilitan la presentaci6n de demandas, 
comunicaciones o denuncias individuales ante instancias in
ternacionales, contienen normas para evitar que se sigan ante 
instancias internacionales distintos procedimientos motivados 
por los mismos hechos. 

La cuesti6n da lugar a problemas juridicos sumamente 
complejos y ha comenzado a ser analizada por la doctrina. 
No es, naturalmente, nuestra intenci6n entrar a examinar de

35. 	 V6ase por ejemplo, Tardu, M.: "The Protocol to the United Nations Con
vention on Civil and Political Rights and the Inter-American System. A study 
of Coexecuting Petition Procedures", American Journal of International 
Law, 1976; Tardu, M., "Quelques questions relatives a Ia coexistence de 
procedures universelles et rigionales de plainte individuelle dans eldomaine 
des droits de l'Homme", Revue des Droits de IHomme, Paris, 1971; Carey, 
John, Un Protection of Civil and Political Rights, cit., pp. 3, 73, 129, 137, 
171 y 183: Cassese, A., "The Admissibility of Communications to the 
United Nations on Human Rights Violations", Revue- des Droits de 
l'Homme, Paris, 1972. 
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tenidamente estos problemas, que son el resultado ineludible 
de la coexistencia de diversos procedimientos intemacionales,
tanto a nivel universal como a nivel regional para la protec
ci6n internacional de los Derechos Humanos que pueden serutilizados, segin los casos, por los diferentes sujetos de derecho que los diversos instrumentos internacionales legitiman
procesalmente para actuar. 

Asi, de acuerdo con el Protocolo Facultativo al Pacto deDerechos Civiles y Politicos de las Naciones Unidas, seg6n lodispuesto en su artfculo 5, 2, a), una comunicaci6n s6lo es
admisible si: "El mismo asunto no ha sido sometido ya a otro
procedimiento de examen o arreglo internacionales'" 3 6 

El articulo 27 de la Convenci6n Europea de Derechos
del Hombre dispone que ia Comisi6n no recibira' ningunademanda introducida segfin el articulo 25 si: "Es esen
cialmente la misma que una reclamaci6n anteriormente examinada por la Comisi6n o que haya sido sometida a otrainstancia internacional de encuesta o de arreglo y no con
tenga hechos nuevos".
 

El artfculo 46 de la Convenci6n Americana (Pacto deSan Jos6) exige que para que una petici6n o comunicaci6n
presentada conforme a los artfculos 44 6 45 sea admisible, serequiere: "Que la materia de la petici6n o comunicaci6n 
est pendiente de otros procedimientos 

no 
de arreglo inter

nacional" (p~irrafo 1, c). Y el articulo 47 impone que laComisi6n declare inadmisible toda comunicaci6n o petici6n,
cuando "sea sustancialmente la reproducci6n de petici6n ocomunicaci6n anterior ya examinada por la Comisi6n u otro
organismo internacional" (pirrafo d). 
36. El texto en espafiol no corresponde a las versiones francesa, inglesa, china yrusa y Ilevaria, de aplicarse a una conclusi6n absurda, contraria al sentido yal objeto de lanorma, como lo sustuvo con raz6n el Comite de los Pactos enel cas., de la comunicaci6n R.1/5 del 1979ailo (Informe del Comitd deDerechos Humanos, 1979, Suplemento NO 40 (A/34/40), Parrafo 584,118 y Anexo VII). El p.texto frances dice: "La meme question n'est pas dfjaen cours d'examen devant une autre instance internationales d'enquete ouraglement", eltexto inglis expresa: 

de 
"The same matter is not being examinedunder another procedure of international investigation of settlement". Segnafirma el Comiti, los textos ruso y chino corresponden a los textos francis einglis y no al espahiol, que debe, por ende, ser desechada. 
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La Resoluci6n 1.503 (XLVIII) del Consejo Econ6mico 
y Social estableci6 un procedimiento para el examen de las 
comunicaciones relativas a !aexistencia de situaciones que 
parezcan revelar un cuadro persistente de violaciones mani

fiestas y fehacientemente probadas de los Derechos Huma
nos. La Resoluci6n 1 (XXIV) de Ia Subcomisi6n de Pre
venci6n de Discriminaciones y Protecci6n de Minorias, re
glament6 la resoluci6n del ECOSOC organizando el pro
cedimiento provisional para examinar la cuesti6n de La admi
sibilidad de estas comunicaciones. El Comit6 de Derechos 
Humanos, establecido por el Pacto de Derechos Civiles y Poli
ticos, ha resuelto que Ia existencia de una comunicaci6n he

cha para poner en movimiento el procedimiento de la Reso
luci6n 1.503 (XLVIII), no ob:ia a la ad.nisibilidad de una 
comunicaci6n hecha bho el sistema del Protocolo Facul
tativo. Ha dicho que el procedimiento establecido por La Re
soluci6n 1.503 (XLVIII) no constituye un procedimiento de 
examen o arreglo internacional en el sentido del inciso a) dei 
pdrrafo 2 del artfculo 50, ya que se refiere al examen de 
situaciones que parezcan revelar un cuadro persistente de vio
laciones manifiestas de los Derechos Humanos y una situa
ci6n y una denuncia de un individuo no son "el mismo asun
to".3 

'1 Coincidimos con Ia conclusi6n del Comit6, pero no en 
base a Ia interpretaci6n letrista que 6ste hace, sino porque 
conceptuamos que Ia Resoluci6n 1.503 (XLVIII) no esta
blece un procedimiento de comunicaciones o denuncias indi
viduales, en funci6n de casos concretos o particulares, como 

el previsto por el Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos 
Civiles y Politicos, Ia Convenci6n Europea o Ia Convenci6n 
Interamericana, sino que en el sistema de dicha resoluci6n, Ia 
comunicaci6n individual es s6lo un elemento que puede po
ner en funcionamiento un procedimiento para determinar si 
existe una situaci6n general que parezca revelar un cuadro 
persistente de violaciones manifiestas de Derechos Humanos. 

Asimismu el Comit6 ha determinado que los proce
dimientos establecidos por organizaciones no gubernamen
tales no pueden obstar a Ia admisibilidad de las demandas, 

37. Informe citado,pirrafo 583,p. 118. 



52 Educaci6n y Derechos Humanos 

peticiones o comunicacicnes hechas de acuerdo con el Pro
tocolo Facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Politicos.3 

Pero estas grandes complejidades juridicas que plantean
problemas ai'n no totalmente resueltos, dificultades que au
mentarn con el desarrollo de la utilizaci6n de los proce
dimientos actuales y con el surgimiento de otros nuevos, no
deben hacernos olvidar que esta cuesti6n impone politi
camente menos controvcrsias que 	las que se generan en la 
situaci6n analizada en el p~rrafo anterior. En ella, por ejem
plo, una misma situaci6n puede provocar enfoques diversos, 
en el imbito universal y en el dmbito regional, por los diver
sos condicionamientos politicos y se ha dado y se da el caso
de que un mismo gobierno autorice o deniegue una inves
tigaci6n in loco a una instancia regional o universal, o vice
versa, fundada exclusivamente en consideraciones de tipo po
litico. Y estas investigaciones, que 	no deben excluirse reci
procamente por las razones que ya hemos expuesto, pueden
arribar, te6ricamente, y por falta de informa,_i6n y coordi
naci6n reciprocas, a conclusiones diversas, con todo lo nega
tivo que de ella resultaria. 

19. 	 Universalismo y regionalismo no deben encararse como

f6rmulas antit6ticas, como ana opci6n 
nue plantea un dilema,

sino como procedimientos distintos, cada uno con ventajas o

desventajas, que segiin los ca~os en funci6n
y de los ele
mentos juridicos aplicables y de la realidad de hecho exis
tente, deben utilizarse teniendo en vista el iinico objetivo que
necesariamente debe siempre considerarse: la mejor y mis 
eficaz protecci6n de los derechos y libertades del hombre. 

20. 	 Otros temas a considerar: "Apartheid". Genocidio. No
 
Discriminaci6n. 
 Igualdad Juridica e Igualdad de Facto. 
La Violwei6n de los Derechos Humanos como Crimen 
Internacional. Los Derechos Humanos y la Respon
sabilidad Internacional del Estado 

No son estos los dnicos puntos o temas que deberin 
enumerarse cuando se pretende mostrar una visi6n actual de 
38. Informe citado, pirrafo 583, p. 118. 
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lo que son los Derechos Humanos ante el Derecho Inter
nacional de hoy. Cuestiones tan importantes como las refe
rentes al apartheid y al genocidio (reguladas a escala universal 
por la Convenci6n Internacional sobre la Represi6n y el Cas
tigo del Crimen del apartheid y la Convenci6n para !a Pre
vencibn y Sanci6n del Delito de Genocidio) y la forma en que 
los instrumentos intemacionales convencionales y decla
rativos del sistema de las Naciones Unidas han encarado la 
lucha contra la discriminaci6n (contra la discriminaci6n ra
cial, contra la discriminaci6n por raz6n de sexo, contra la 
discriminaci6n en la ensefianza, contra la discriminaci6n en la 
administraci6n juridica, contra la discriminaci6n religiosa. 
contra la discriminaci6n en el trabajo, en el empleo, etc.), 
tema fundamental, ya que la no discriminaci6n es un prin
cipio fundamental, sin el cual, asi como con respecto al aca
tamiento del derecho a la igualdad juridica y a la existencia 
real de una racional y relativa igualdad de facto, son indis
pensables para encarar, en el mundo en que vivimos, la lucha 
por los Derechos Humanos, debe aden~ds incluirse el tema de 
la tipificaci6n de la violaci6n de los Derechos Humanos como 
un crimen ante el Derecho Penal Internacional y la cuesti6n 
de la relaci6n de estas violaciones con la responsabilidad in
ternacional del Estado. 

Pero en la visi6n panorimica, que en cierta forma in
troductoria nos hemos propuesto desarrollar en el presente 
trabajo, no cabe hacer este an6lisis. S61o nos es posible indi
car o sefialar la atenci6n sobre estos temas. Ellos, como los 
otios a que antes nos hemos referido, muestran que hoy pric
ticamente no hay capitulo del Derecho Internacional en que 
no incida, directa o indirectamente, la cuesti6n de los Dere
chos Humanos. 

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA POLITICA
 
INTERNACIONAL
 

21. La cuesti6n de los Derechos Humanos constituye hoy 
uno de los mejores ejemplos de una materia que tradicional
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mente habia sido considerada como perteneciente a la ju
risdicci6n dom6stica de los Estados que, al internacionalizarse
progresivamente, en especial despu6s de ]a entrada en vigencia
de la Carta de las Naciones Unidas, pas6 a ser uno de loscapitulos necesarios del nuevo Derecho Internacional, perotambi6n un tema esencial de la Polftica Internacional de nues
tros dfas. 

Es 6ste uno de los casos que pueder servir como muestrade las estrechas relaciones del Derecho Internacional con
Politica Intemacional, 3 ' 

la 
de c6mo el Derecho se proyecta enla politica y da elementos para presentar y conceptualizar

jurfdicamente situaciones que se dan en la realidad inter
nacional, de elc6mo Derecho condiciona parmialmente lasopiniones polfticas internacionales en la materia, pero, tambi6n, de c6mo la politica incide en el Derecho Internacional 
en su formaci6n, en su formulaci6n y en su aplicaci6n a
situaciones politicas especificas y concretas. 

22. Nadie duda hoy de que la cuesti6n de los Derechos Hu
inanos es un elemento esencial de la polftica exterior de los

Estados. Todos, incluso 
en aquellos parses que son objeto de censura de la opini6n pfiblica internacional por la violaci6n

de los Derechos Humanos, 
 y en esta categorfa de parses seencuentran en mayor o menor grado, regimenes pertene
cientes a todas las regiones geogrificas y que incluyen todos
los sistemas polfticos e ideol6gicos, y que afirman que sonobjeto de imputaciones inciertas, distorsiones provocadas por
razones polfticas o tratamiento discriminatorio, tienen que
aceptar y reconocer que el tema de los Derechos Humanos
actualmente, es 

en un sentido o en otro, un componente nece
sario e inellidible de la politica exterior de todos los Estados,
sin excepci6n alguna. 
39. H-ctor Gros Espiell: "Politica Internacional y Derecho Internacional", Revista Internacional y Diplomitica, Mixico, NO 317, 10 de mayo de 1977;Mario Amadeo, Polftica Internacional; Louis Henkin, How Nations Behave,Law and Foreign Policy, 2da. Ed. Columbia University Press, New York,1979. El Capitulo 12 de este libro, titulado "Idealism and Ideology", "TheLaw of Human Rights" constituye un agudo Iaanilisis de influencia delDerecho Internacional en Ia polftica exterior en materia de Derechos Humanos con un penetrante estudio de las actitudes de los Estados Unidos. 
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23. Este hecho es la manifestaci6n, es la prueba irrefutable, 
de que la cuesti6n de los Derechos Humanos ha tomado 
actualmente tal relevancia internacional, que constituye junto 
con asuntos como la carrera armamentista, las violaciones a 
los. principios de no uso de la fuerza y no intervenci6n, la 
guerrilla y el terrorismo, uno de los temas claves del mundo 
internacional de hoy. 

No s6lo la opini6n pliblica, libre o manipulada, juega un 
papel esencial en la manifestaci6n de este fen6meno de la 
relevancia internacional de la cuesti6n de los Derechos Huma
nos, sino que todos los Estados, en mayor o menor grado, 
positiva o negativamente, expresa o ticitamente, usan esta 
cuesti6n como uno de los elementos de su politica exterior. 

Este hecho hace que el tema se maneje generalmente en 
base a criterios y determinantes politicos y s6lo subsidiaria
mente juridicos, como arma de ataque o de defensa politica, 
de forma discriminatoria y selectiva. 

Muchos de los que invocan las violaciones de los De
rechos Humanos en Am6rica Latina, por ejemplo, cierran los 
ojos y guardan silencio sobre las terribles violaciones come
tidas en Uganda, en Burundi, en Vietnam o en Camboya. 
Pero, a la inversa, muchos de los que denuncian violaciones 
de Derechos Humanos en el mundo comunista, ignoran, disi
mulan o excusan violaciones cometidas por ciertos regimenes 
latinoamericanos y pretenden fundar esta actitud en la con
sideraci6n de otros factores a tener necesariamente en cuenta 
en la politica exterior,4 en la naturaleza de los regimenes 
involuciados4' o en otras consideraciones, como la de esti
40. 	 Henry Kissinger: "Continuiti e Cambiamento nella Politica estera ame

ricana", corferencia pronunciada el 19 de septiembre de 1977, en Henry 
Kissinger, Punti Fermi: Mondadori, Milano, 1981, pp. 81 y siguientes. 

41. 	 La tesis de la necesaria distinci6n entre las autocracias tradicionales (por 
ejemplo, las dictaduras latinoamer:canas, el Irndel Sha y ,udzifrica) y las 
autocracias revolucionarias (URSS, China, Vietnam, Cambodia y Cuba, por 
ejemplo), fue expuesta en el famoso artfculo de Jeanne Kirkpatrick, 
"Dictatorships and Double Standars", Commenlary noviembre, 1979 (ver
si6n en espafiol en Contextos, Mixico, afilo 2, NO 13, 2-8 abril de 1981). En 
este articulo dice: "La politica exterior de la administraci6n Carter falla, no 
por falta de buenas intenciones, sino por carencia de realismo respecto a la 
naturaleza de las autocracias tradicionales versus las revolucionarias, y la 
relaci6n de cada una de ellas con el interks nacional norteamericano. S61o la 
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mar a su pais como un caso excelso, 6nico e inimitable enmateria de Derechos Humanos, 42 criterios que son, en simismos, bajo la invocaci6n del realismo y el pragmatismo
dogmiticos, muchas veces antihist6ricos y tambi6n esen
cialmente discriminatorios. 

moda intelectual y la tirania del pensamiento izquierdista/derechista, evitanque los hombres w.teligentes y de buena voluntad perciban elhecho de quelos gobiernos autoritarios tradicionales son menos represivos que las autocracias revolucionarias, mAs susceptibles de liberaci6n y mis compatibleslos Intereses norteamericanos. La evidencia 
con 

en 
temente clara". 

todos estos puntos es suficien"Ciertamente ahora estdi m~s dealla toda duda que losactutles gobiernos de Vietnam, Camboya y Laos son mucho mis represivosque !os menospreciidos gobernantes anteriores; que el gob!erno de laRepdbdca Popular China es miLs represivo que el de Taiwan, que Corea del Notees m s represiva que Corea del Sur, etc. Esta es la lecci6n importante deVietnam y Camboya. No nueva, peroes !s un horrible recordatorio de hechos crueles". "De vez en cuando un gobernante verdaderamentepuede llegar bestialal poder en cualquier tipo de autocracia, Idi Amin, Papa DocDuvalier, Hoseph Stalin, Pol P6t son ejemplo de ello --pero ninguna produceen forma constante tales monstruos morales- (aunque la democracia regularmente evita su ascenso alpoder). Existen, sin embargo, diferencias sisteniticas entre las autocracias tradicionales y las revolucionarias, que poseenun efecto predecible en su grado de represi6n. Generalmente hablando, losaut6cratas tradicionales toleran las desigualdades sociales, la brutalidad y lapobreza, mi.ntras que las autocracias revolucionarlas las crean"."Los aut6cratas tradicionales no pretenden modificar las distribuciones existentes de riqueza, poder, status y otros recursos, que en Ia mayor parte de lassociedades tradicionales favorecen a unos cuantos ricos y mantienen las masas en la pobreza. Pero, adoran los dioses tradicionales y observan tabilesancestrales. No perturban los ritmos acostumbrados de la familia y las relaclones personales. Como las calamidades de lavida tradicional son conocidas,resultan soportables para las personas comunes y corrientes que creciendodicha sociedad, aprenden a arregldrselas, tal como 
en 

los hiJos de los intocablesen Ia India adquieren las habilidades y actitudes necesarias para sobrevivir enlos miserables papeles a los que se lesdestin6. Tales sociedades no producenrefugiados". "Precisamente 1o contrario sucedr en los regimenes comunistasrevolucionarios. Crean refugiados por millones porque proclaman Jurisdicci6n sobre lavida total de lasociedad y formu:an demandas de cambio,que violan los valores intrinsecos y las costumbres de manera tal que loshabitantes escapan por decenas de miles con la firme esperanzaactitudes, valores de que susy metas serin mis adaiptbles en un Pais extranjero que ensu tierra natal". Este articulo, que le vali6 A laseflora Kirkpatrick Is Embaante la ONU, mereci6Jada una contunderte, dura e inteligente respuestaelNew York Review of Books por parte 
en 

de Tom Farer ("Reagan y AmericaLatina". Contextos, afto 2, No 13, 2-8 abril de 1981, p. 24), que asimismo serefiri6 agudamente al tema en: "The Suppression of Tyranny", Jus, Unitar,Uppsala University, 9-18 June 1981. El artfculo de Farer dioprotesta del Gobierno de lugar a unaChile, que Farer repllc6, reiterando su tesis defondo en el documento "Statement of the Chairman of the I.A.C.H.R.Concerning Certain Charges Made by the Emhnssador of Chile to the OAS",
1981.42. Por ejemplo, Richard Alle dijo en su discurso del 24 de mayo de 1981: 

are unique as a nation, we cannots and
"Precisely because we 
-- expect the rest do notof the Worlds to imitate us, as friends of freedom, it is ourfundamental foreign policy objective not to impose our political systemway of life on orothers but to encourage the free development of the geniusand energies of nations and peoples around the world". 
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24. Los Derechos Humanos y la politica exterior de los Es
tados Unidos 

Incluso en el interesantisimo caso de la posici6n de los 
Estados Unidos frente al problerna de los Derechos Hu
manos4 3 y a las diferencias al respecto entre la Adminis
traci6n Carter y la Administraci6n Reagan, caracterizada 
la primera por la invocaci6n constante del tema y la otra por 
la subordinaci6n del asunto a otras consideraciones de poli
tica exterior, acabamos de ver c6mo la actual administraci6n 
republicana, dando un ejemplo de la discriminaci6n selectiva 
que tanto ha censurado, olvida y resta importancia a las vio
laciones de los Derechos Humanos en America Latina y pro
clama la inadmisibilidad de las violaciones de los Derechos 
Humanos en Polonia, tomando lo que ocurre actualmente en 
este pais (diciembre de 1981 y enero de 1982), como base de 
sanciontes, que invocan como fundamento los compromisos 
adoptados en el Acta de Helsinki, firmada por los Estados 
Unidos, la Uni6n Sovi6tica y Polonia. 

43. 	 He intentado dar una visi6n latinoamericana de esta cuesti6n a mi estudio 
"Los Derechos Humanos: La Polftica Exterior de los Estados Unidos, en los 
Problemas de un Mundo en Proceso de Cambio", Editores Luis Gonzdlez 
Souza y Ricardo M~ndez Silva, U.N.A.M., Mexico, 1978, escrito en la epoca 
de la administraci6n Carter. Sobre las variaciones de la politica de los Esta
dos Unidos entre "Etica y Pragmatismo", "Principismo y Empirismo", viase 
H. Kissinger, op. cit., p. 79, no es indtil recordar que los Estados Unidos no 
%an firmado ni ratificado los dos Pactos Iriternacionales de Derechos Hu
manos de las Naciones Unidas, ni han ratificado la Convenc16ai Americana de 
Derechos Humanos, que fue firmada por Carter el 10 de junio de 1977 (sobre 
esto v~ase Thomas Buergenthal "Rights Treaties en U.S. Limbo", New York 
Times, July 20, 1978). La URSS firm& y ratific6 los dos Pactos interna
cionales de Derechos Humanos, pero no se adhlri6 al Protocolo Facultativo. 
La URSS y los EE.UU. son signatarios del Acta Final de Helsinki. 

44. 	 Una exposici6n de la politica de la administraci6n Reagan fue hecha por el 
Secretario de Estado Alexander Haig ante la Comisl6n, Trilateral en Nueva 
York, el 31 de marzo de 1981. Viase "La Administraci6n Reagan y los 
Derechos Humanos", Agencia de Comunicaci6n Internacional de los Estados 
Unldos, 1981. A favor de esta politica y adem~s de los trabajos ya citados da 
Allen y Kirkpatrick, e.i 1til leer las controvertidas actitudes de Ernest W. 
Lefever, Policy Review, 1978, y de Michael Novak, que rue Jefe de la Dele
gaci6n de los Estados Unidos en el 37 Periodo de Sesiones de la Comlsi6n de 
Derechos Humanos (1980), titulados: "Reagan y los Derechos Humanos". 
Estos dos trabajos fueron publicados en espafhol en Contextos, afto 2, 11-17 
d-r junlo de 1981. 
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25. 	 Discriminaci6n y politizaci6n en el tema de los Derechos 
Humanos 

La cuesti6n de los Derechos Humanos no afecta sola
mente las relaciones de las dos superpotencias -que se acusan 
reciprocamente de violaciones y que invocan, por ejemplo, de 
un lado el caso de los disidentes sovi6ticos, de la aplicaci6n de 
la ley marcial en Polonia, las persecuciones pasadas y presen
tes en Cuba, los sucesos acaecidos en Hungrfa y Checos
lovaquia, y del otro la ayuda a ]a 	politica de apartheid de 
Sudifrica, el apoyo a las violaciones de los Derechos Huma
nos en los territorios dirabes ocupados por Israel y el soporte a 
los regimenes militares de la Am6rica Latina-, sino que es un 
elemento indispensable para considerar y comprender las re
laciones entre el Mundo desarrollado y el Mundo en desarro
llo, e incluso las relaciones en el interior del Primer Mundo y
del Tercer Mundo. Hasta China, que ha tratado de mante
nerse al margen de los debates sobre este tema, que no ha 
firmado los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, ni actuado en la Organizaci6n Inter
nacional del Trabajo, ha sido objeto de duras acusaciones por
parte de un sector de la doctrina politica. El tema resurgi6 
con motivo del juicio a la Banda de los Cuatro y del debate 
sobre la Revoluci6n Cultural, como una de las acusaciones del 
gobierno actual contra los precedentes y la cuesti6n de ciertas 
presuntas violaciones de los Derechos Humanos (asunto de la 
"novia" china de un diplomitico franc6s), ha enfriado re
cientemente las relaciones con Francia. 

26. 	 La politizaci6n del tema es tan intensa y en 61 influyen 
tantos factores, que no s6lo se asiste a la consideraci6n dis
criminatoria y selectiva en el acto de los integrantes de uno 
de los grandes bloques con respecto a los del otro, y vice
versa, sino que la discriminaci6n se produce, en muchas oca
siones, respecto de casos situados dentro de uno de los blo
ques. Por ejemplo, la Uni6n Sovi6tica presta especial atenci6n 
a la situaci6n de los Derechos Humanos en Chile o en El 
Salvador, por razones pasadas presenteso ficilmente com
prensibles, pero se desinteresa de otros latinoamericasos 
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canos igualmente graves, ilegando a tener en algunos casos 
una actitud que podria calificarse de benevolente, como con 
la Argentina, que mantiene importantisimas relaciones co
merciales con la URSS. Y, a su vez, los Estados Unidos, fuera 
de Latinoam6rica, y con exclusi6n de los casos en el interior 
del bloque comunista, tiene actitudes distintas que han cam
biado segin los diferentes gobiernos, con IrAn, Turqufa, Gre
cia, Sudifrica e Israel. 

27. La triste realidad es que mientras que la acci6n de pro
tecci6n y garantia internacional de los Derechos Humanos 
cumplida por 6rganos jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales, 
a cargo, por -jemplo, de la Comisi6n y de las Cortes Euro
peas, de la Comisi6n y [a Corte Americanas y del Comit6 de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el caso de los 
paises Partes del Tratado de Roma, del Pacto de San Jos6 y 
del Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Poli
ticos de las Naciones Unidas, se hace generalmente de manera 
equitativa y no discriminatoria, lo que tambi6n ocurre en el 
cas, de algunos 6rganos de los organismos especializados de 
las Naciones Unidas,4 ' la acci6n de los 6rganos politicos, en 
cambio, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
Comisi6n de Derechos Humanos, las Conferencias Generales 
de los Organismos Especializados -y no pueden olvidarse al 
respecto los casos de la OIT y de la UNESCO que han moti
vado el retiro de los Estados Unidos de la primera entre 1973 
y 197 946 y la amenaza de una acci6n an~loga de la UNES-
CO-, encara necesariamente el tema con criterio politico y 
selectivo, en funci6n de los intereses del momento y en base a 
las mayorias predominantes en una determinada 6poca. Pero, 
para no ser muy negativo en la apreciaci6n de lo que hoy 
ocurre, hay que recordar que los paises que ahora se quejan 
de las mayorias automiticas de las Naciones Unidas, suma de 
los votos tercermundistas y de los paises comunistas, son los 
mismos que usaron antes, entre 1945 y 1955, las entonces 

45. 	 Por ejemplo, el Comit6 de la Libertad Sindical y la Comisl6n de Expertos an 
aplicaci6n de Convenciones y Recomendaciones de la Organizaci6n Interna
cional del Trabajo, vdase notas citadas. 

46. 	 Sobre esta cuest16n, Hkctor Gros Espiell: "La Organizaci6n Internacional del 
Trabajo y los Derechos del Hombre en America Latina", op. cit. 
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mayorias a su favor y que en aquellos afios se actuaba tam
bi6n con criterio selectivo y discriminatorio, pero en sentido 
inverso. 

28. 	 Elementos actuales de la cuestibn politica internacional 
de los Derechos Humanos 

Pero, sin embargo, este fen6meno de la politizaci n in
ternacional de los Derechos Humanos y de su consideraci6n 
discriminatoria, que presenta aspectos tan criticables, no es 
absoluta y totalmente negativo. Hay que tener en cuenta que 
constituye una manifestaci6n de la internacionalizaci6n del 
tema de los Derechos Humanos, con todo lo que ello necesa
riamente implica. Y este fen6meno ha provocado una sensi
bilizaci6n general de la opini6n piblica -impulsada muchas 
veces por organizaciones internacionales no gubernamentales 
de gran importancia y significaci6n, cow.o, por ejemplo, Am
nisty International o la Comisi6n Internacional de Juristas- y 
de los Estados que integran la Comunidad Internacional ante 
las violaciones de los Derechos Humanos. Estas violaciones 
han dejado hace ya tiempo de ser un tema que inicamente 
interesaba en cuanto fen6meno interno y que s6lo provocaba, 
fuera de las fronteras del Estado en donde se producian, una 
moderada atenci6n de 6lites o minorfas polfticas o intelec
tuales. 

El inter6s general por el tema, su real y efectiva interna
cionalizaci6n, su acentuada politizaci6n, con sus consi
guientes elementos negativos, son manifestaciones concretas, 
en el mundo en que vivimos, de la importancia del asunto de 
los Derechos Humanos. 

29. La conciencia de las violaciones que se cometeri, la sen
sibilidad frente a estas situaciones y la critica contra los re
gimenes que desconocen los derechos del hombre, aunque 
haya quienes pretenden ignorar estos extremos o justificar 
tales actitudes en razones politicas, estrat6gicas o ideol6gicas, 
han 	generado actualmente una situaci6n muy diferente de la 
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que existia ayer. Hoy las violaciones cometidas, pese a la 
gravedad, intensidad y caricter masivo que poseen en muchas 
ocasiones, son menores, estadistica y universalmente consi
deradas, que las que se han d. do en el pasado. Y sobre todo 
provocan siempre en la opinion pfiblica internacional repudio 
y reacci6n. La ignorancia, la indiferencia o pasividad que en 
otras 6pocas se dieron frente a violaciones terribles de los 
Derechos Humanos, como, por ejemplo, las que resultaron de 
la politica nacionalsocialista en la Alemania de Hitler o de las 
purgas y exterminios masivos en la Rusia sovi6tica de Stalin, 
son hoy imposibles de concebir. 

30. Los progresos relativos logrados -mucho m6s efectivos, 
hay que reconocerlo, en Jo que se refiere a la concientizaci6n 
frente al problema de los Derechos Humanos, que en cuanto 
a la situaci6n real de su vigencia y respeto- constituyen s6lo 
el inicio, la primera etapa, del proceso. Es este un proceso 
ineluctable hacia el reconocimiento y el respeto real de los 
derechos del hombre, un proceso que nunca ha de terminar y 
en el quo nunca se ha de alcanzar una situaci6n final defini
tiva y 6ptima, pero que asegura la fundamentaci6n y la raz6n 
para seguir luchando por el progreso, lento y diffcil, del res
peto de la libertad bajo el Derecho de todo el Mundo. 

Hay que ser optimista, ya que, como dijo Claudio 
S~nchez Albornoz: "Porque creo que el hombre es libertad, 
quo la historia, como pensaba Croce, es la hazafia de la liber
tad y la libertad es la hazafia de la historia, avizoro hist6
ricamente el maiiana con preocupaci6n, pero al cabo sin de
masiada angustia": 4 

47. Claudlo Sianchez Albornoz: "Historia y Libertad, con un pie en el Estribo", 
Revista de Occidente, Madrid, 1974, p. 258. 



Contenido de los Derechos Humanos.
 
Tipologia
 

Dr. Daniel Zovatto 

"Los derechos humanos no son una nueva moral ni una religi6n 
laica, pero son mucho mis que un idioma comin a toda la huma. 
nidad. Son unos requisitos que el investigador debe estudiar e 
integrar en sus conocimientos utilizando las normas y m6todos de 
su ciencia, sea 6sta la filosofia, las humanidades, las ciencias na
turales, la sociologia, el derecho, la historia o la geografia. En una 
palabra, la tarea consiste en edificar o promover gradualmente 
una formulaci6n de los derechos humanos aut6nticamente eien
tifica". 

Unesco, Mediun-Term Plan (1977.1982) 

Introducci6n 

El tema que se me ha asignado: Derechos Humanos, 
Contenido y Categorias, seri analizado en esta ponencia, des
de la perspectiva de la Ciencia de los Derechos Humanos.1 

1. 	 Sobre la necesidad de un estudio cientifico de los Derechos Humanos a 
travis de una verdadera Ciencia de los Derechos Humanos, viase: Karel 
Vasak, Pr6logo, en Las dimensiones internacionales de los derechos humo. 
nos, edici6n en espafiol, 1984, pigs. 14 y 15. Salvador Alemany Verdaguer, 
en Curso de Derechos Humanos, Bosch, Casa Editorial, 1984, pig. 17. Gre
gorio Peces-Barba, f'erechos Fundamentales, Latina Universitarla, pig. 86. 
Ernesto Rey Caro, Los Derechoi Humanos a treinta aflos de la Declaraci6n 
Universal, en Estudios de Derecho Intenacional, 1982, pig. 111. Carlos 
Garcfa Bauer, Teorfa de los Derechos Humanos, en Revista de Derecho y 
CienciasPohfticas, Lima, No. 3, 1970, pigs. 442 y ss. y ,.Puede elaborarse ya 
una disciplina de los derechos humanos? , en Veinte aflos de evoluci6n de los 
derechos humanos, Instituto de Investigaciones Jurfdicas, Mixico, 1974, 
pigs. 463 y as. Benito de Castro Cid, Dimensi6n Cientiffica de los derechos del 
hombre, en Los Derechos Hurmanos. Significaci6n, estatuto juridico y sis
terns, pigs. 47 y ss. 

. .,,,f ' .,. -, .- r.. 
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Empero, por estimar que ello habri de redundar en favor de 
una mayor claridad y plenitud en la exposici6n, desarrollar6 
tambi~n otros dos aspectos: uno inicial, que es en gran me
dida proped6utico y semintico y, otro final, donde habr6 de 
sistematizar las principales conclusiones que surjan del ani
lisis efectuado. 

A modo de advertencia preliminar, cabe sefialar que he 
limitado en la consideracian del tema -en la medida de lo 
posible- las referencias de caricter hst6rico-filos6fico que la 
materia presenta, no por considerarl s irrelevantes, sino por 
estrictas razones de caricter expositivo, por cuanto las mis
mas son objeto de estudio y reflexi6n de otra ponencia en 
este Seminario. 

Efectuadas las anteriores precisiones, la exposici6n dis
curriri en el siguiente orden: I.- Derechos Humanos. Pre
cisiones Terminol6gicas y Conceptos Introductorios; II.- Ca
tegorias: A. Derechos Civiles y Polfticos. Naturaleza Jurfdica 
y Caracteres; B. Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. 
Naturaleza Jurldica y Caracteres; C. Derechos de la Tercera 
Generaci6n o Derechos de Solidaridad. Naturaleza Juridica y 
Caracteres; III.- Consideraciones finales. 

I. Precisiones terminol6gicas y conceptos introductorios 

A. Precisiones terminol6gicas 

Una de las causas principales -si bien no la iinica- de las 
controversias doctrinales y confusiones existentes en la Cien
cia del Derecho, obedece a la circunstancia de que los tr
minos jurfdicos son, por lo general, imprecisos y susceptibles 
de acepciones diversas. 

Si lo afirmado es cierto en el imbito general de la Cien
cia Juridica, ello reviste mayor importancia en la esfera del 
"Derecho de los Derechos Humanos", por lo que se impone 
introducir una clarificaci6n semintica, a fin de precisar el 
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significado que los t6rminos: Derechos Humanos y Categorias 
de Derechos Humanos, tienen en el presente trabajo. 

1. Derechos Humanos: 

En la doctrina existe un amplio abanico terminol6gico 
para designar el objeto de nuestro estudio. Asf, adem~s de la 
denominaci6n Derechos Humanos, se emplean, entre otras, las 
siguientes: derechos fundamentales del hombre; derechos na

turales; derechos p:blicos subjetivos; libertades funda
mentales; garantias individuales; derechos del hombre y del 
ciudadano: derechos del hombre, del ciudadano y del traba
jador; etc. Este pluralismo de denominaciones, pluralismo 
que conlleva significados distintos, basados en fundamentos 
filostficos e ideol6gicos igualmente diferentes, da nrueba de 
la dificultad antes expiesada.2 

Empero, no nos detendremos a efectuar un an~lisis so

bre este aspecto, por cuanto ello nos llevarfa lejos de nuestro 

objetivo. Tan s6lo nos limitamos a enunciarlo, dando asi 

cuenta de su existencia y problematicidad. 

S i, en cambio, creo necesario efectuar las siguientes pre
cisiones: 

a.- De las diversas denominaciones existentes, he es
cogido emplear en esta ponencia el t6rmino Derechos Hu
manos, el cual si bien -como ha sido destacado por diversos 
autores- es confuso y adolece de una redundancia implfcita, 
ya que todos los derechos son humanos, es mis generalizado 
que los demds y, por otro lado, desde hace algn tiempo, la 

doctrina lo ha empleado con un sentido especffico en rela
ci6n con determinados derechos. 

b.- Decir Derechos Humanos equivale a afirmar, como 
bien expresa Antonio Truyol y Serra "... que en el contexto 

2. 	 Gregorio Peces-Barba, op. cit., pig. 13. Salvador Alemany Verdaguer, op. 
cit., pigs. 11-13. Jos6 Castin Tobeflas, en Los derechos del hombre, Editorial 
Reus S.A., 1976. Eusebio Fernindez, Teoria de la Justicia y Derechos Hu
manos, Editorial Debate. 1984, pigs. 77 y 78. 
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hist6rico-espiritual que es el nuestro . . existen derechos fun
damentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre. 
por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son
inherentes y que, lejos de nacer de una concesi6n de la so
ciedad politica, han de ser por 6sta consagrados y garan
tizados".3 

Empero, es importante tener presente, como bien lo sefiala el profesor Gregorio Peces-Barba que "... . mientras una 
sociedad politica no reconoce unos determinados derechos 
recibi6ndolos en su derecho positivo interno, o adhiri6ndose a 
una convenci6n internacional que los proteja, no se puede
hablar de 6stos en un sentido estrictamente juridico, ni se
puede alegar ante los tribunales competentes er, caso de in
fracci6n".4 

Nos ubicamos asf, en una posici6n intermedia entre el
iusnaturalismo y el positivismo, incorporando a vezla un 
criterio historicista en la consideraci6n del tema. Ello supone
admitir que, salvo un n(icleo de derechos irreductibles, del
cual se derivan todos los der6is, los restantes derechos han
sido objeto de una evoluci6n, los cuales, luego de sucesivas 
etapas, han configurado un concepto acumulativo, que se ha 
visto enriquecido a trav6s de los afios. 

En otros t6rminos, suscribo la tesis de aquellos autores 
que yen el concepto de los Derechos Humanos, en gran parte, 
como producto de la historia y de la civilizaci6n humana y
 
como tal sujeto a cambios y evoluciones.
 

En efecto, si bien el concepto de los Derechos Humanos 
tuvo en su origen un neto contenido individualista, dirigido
esencialmente a respetar la libertad, la seguridad e integridad

fisica del ser humano, de 
modo tal que el Estado no debia
interferir en ]a esfera de la libertad de la persona humana, con
el transcurso de los afios y como producto de las nuevas
exigencias de la vida en sociedad, este concepto, paulati
namente, ha venido integrando nuevas i.reas de promoci6n y 
protecci6n.
 

3. Antonio Truyol y Serra, Los Derechos Humano8, Tecnos, pig. 11.
4. Gregorio Peces-Barba, op. cit., pig. 31. 
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Resumiendo, acorde con lo analizado, podemos, em
pleando las palabras del profesor Antonio-Enrique P6rez Lu
fio definir los Derechos Humanos como "el conjunto de fa
cultades e instituciones que, en cada momento hist6rico, con
cretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad 
humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por 
los ordenamientos juridicos a nivel nacional e interna
cional".s 

2. Categorias de Derechos Humanos: 

Este titulo hace referencia a las diversas clasificaciones o 
tipologias que los autores, en especial los constitucionalistas, 
polit6logos e iusinternacionalistas, han elaborado en relaci6n 
con los Derechos Humanos. 

Efectivamente, la doctrina presenta una gran variedad de 
criterios metodol6gicos, tanto de caricter hist6rico, juridico 
como politico, tendentes a determinar la jerarqufa y esencia 
de cada uno de estos derechos.6 

Por mi parte, sin que ello signifique desconocer las res
tantes, ni un juicio de valor sobre las mismas, he escogido 
emplear en este trabajo la clasificaci6n que distingue en tres 
categorias o generaciones de Derechos Humanos: A) Dere
chos de la Primera Generaci6n o Derechos Civiles y Politicos; 
B) Derechos de la Segunda Generaci6n o Derechos Econ6
micos, Sociales y Culturales y, C) Derechos de la Tercera 
Generaci6n o Derechos de Solidaridad. 

5. 	 Antonio-Enrique ~rez y en derechos signifi.P Lufio otros, Los humanos: 
caci6n, estatuto juridico y sistema, publicaciones de la Universidad de Se
villa, 1979, pAg. 43. 

6. 	 Asf, por ejemplo, el Lie. Fernando Volio Jimenez, en su obra, AIgunas 
Tipologias de De,-echos Humanos, recoge mis de 40 diferentes clasificaciones 
sobre Derechos Humanos, elaboradas por constitucionalistas, polit6logos, 
jusinternaciotialistas, como asi tambi~n aquellas que son empleadas en los 
Instrumentos Interrnacionales de la ONU, OEA, OUA, etc. Fernando Volio 
Jimdnez, en Algunas Tipologias de Derecho, Humanos. Marco Gerardo 
Monroy Cabra, Los Derechos Humanos, Temis, 1980, pdgs. 3 a 11. Quincy 
Wright, Relationship between different categories of human rights, en Hu
man Rights Teaching, VoL IV, 1985. Unesco, pdgs. 12-14. Theodor C. van 
Boven, Criterios distintivos de los derechos humanos, en Las dimensiones 
internacionalesde los derechos humanos, op. cit., pigs. 77-99. 
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Sin embargo, sobre este punto, caben las siguientes pre
cisiones: 

a. Toda clasificaci6n entrafia una discriminaci6n, porcuanto clasificar no es otra cosa que agrupar con base en un
determinado criterio, lo cual lieva a dejar de lado otros varios, 
y resulta asi que toda tipologia es en cierto modo incom
pleta, ya que ninguna por si sola nos ofrece una visi6n global 
de la materia. 

b. La imposibilidad de aprisionar en cat6logos o esque
mas la materia de los Derechos Humanos, que por su natu
raleza y prop6sito esti expuesta a incesantes cambios. Asi, la
necesaria complementariedad y globalidad existente entre las
diversas clases o categorias reci6n enunciadas, lleva a que elconcepto de los Derechos Humanos deba ser visto -con independencia de las clasificaciones que se puedan hacer-, como un todo "indivisible", teniendo ademds presente que, sin
perjuicio de que existan diversas categorfas, todas ellas en
cuentran su tronco comin en el primero y mds esencial de los
derechos, base y condici6n de todos los demis, el derecho, al
decir de Legaz "... a ser reconocido siempre como persona
humana...". 

c. Todos los Derechos Humanos y las libertades fun
damentales son indivisibles o interdependientes, y debe pres
tarse igual atenci6n y consideraci6n urgente al 
 reconoci
miento, implantaci6n, promoci6n y protecci6n de los mis
mos: tanto a los de ]a primera, 
como a los de la segunda y
 
tercera generaci6n.
 

En ot-'os t6 rminos, los Derechos Humanos constituyen 
un complejo integral, inico e indivisible, en el que las dife
rentes categorias de derechos encuentranse necesariamente 
interrelacionadas e interdependientes. Esta idea de la nece
saria integralidad, interdependencia e indivisibilidad en rela
cion con el concepto y el contenido de los Derechos Hu
manos, que estaba en cierta forma ya implicita en la Carta de
las Naciones Unidas, se recoge, amplia y sistematiza en la 

7. Josw Castdn Tobefias, op. cit., pdg. 37, 
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Declaracibn Universal de 1948, para reafirmarse defini
tivamente en los dos Pactos Internacionales de las Naciones 
Unidas. Asimismo, de la Proclamaci6n de Teheran de 1968, 
como de la Resoluci6n 32/130 de la Asamblea General de la 
ONU, del 16 de diciembre de 1977, Sobre Los Criterios y 
Medios Para Mejorar el Goce Efectivo de los Derechos Hu
manos y Las Libertades Fundamentales, se desprende que 
s6lo el reconocimiento integral de todos los Derechos Hu
manos puede asegurar la existencia real de cada uno de ellos, 
ya que sin la efectividad del goce de los derechos econ6micos, 
sociales y culturales, los derechos civiles y politicos se redu
cen a meras categorfas formales, pero a la inversa, sin la rea
lidad de los derechos de la primera generaci6n, sin ]a efec
tividad de la libertad entendida en su ms amplio sentido, los 
derechos econ6inicos, sociales y cuiturales, a su vez, carecen 
de verdadera significaci6n.' 

En sintesis, y como bien sefiala el Dr. H6ctor Gros Es
piell "No debe confundirse un intento de clasificaci6n de los 
Derechos Humanos con un criterio favorable a una catego
rizaci6n jerarquizada de ellos o a la aceptaci6n de que poseen, 
en lo esencial, una naturaleza diferente. 

Todos los derechos del hombre tienen, por razones on
tol6gicas y materiales, una naturaleza igual, aunque puedan 
tener car6cter diferentc y distintos sistemas de protecci6n. 
No es admisible ninguna jerarquizaci6n entre ellos, ni puede 
admitirse el reconocimiento de que es licita la violaci6n y el 
desconocimiento de una categoria de derechos con base en 
que es preciso dar preeminencia a otra u otras categorias". 9 

B. Conceptos introductorios 

Toda consideraci6n en torno a los Derechos Humanos, 
ha de tener presente, en primer lugar, que la conciencia clara 

8. 	 Vase el texto de la Proclamaci6n de Teherain de 1968, en Derechos Hu. 
manos, recopilaci6n de instrumentos internacionoles, Naciones Unidas, N.Y., 
1982, pfigs. 19 y 20. 

9. 	 Hdctor Gros Espiell, Derechos Humanos, Derecho Internacional y Polftica 
Internacional, en Estudios sobre Derechos Hurnanos, I, Ediciones del Ins
tituto Interameric no de Derechos Humanos, Editorial Juridica Venezolana, 
1985, pfig. 17. 
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y universal de estos derechos es una conquista propia de los 
tiempos modernos, lo cual no implica desconocer que el con
cepto actual de los mismos sea el producto de un largo pro
ceso hist6rico.' 0 

En segundo lugar, cabe destacar, como bien lo sefialara 
Ren6 Cassin en su hltimo curso dictado en la Academia de ]a
Haya, la impresionante expansi6n de la idea y del contenido 
que el concepto de los Derechos Humanos ha tenido despu6s
de la finalizaci6n de la Segunda Guerra Mundial, lo que per
mite afirmar que hoy, el reconocimiento de los derechos fun
damentales del hombre ha de ser visto como base y fun
dame:lto esencial para la libertad, la justicia y la paz. 

Esta expansi6n, que ha sido calificada elcomo fen6
meno de los Derechos Humanos,' I exige que loF mismos sean 
estudiados como un tema de investigaci6n cientifica, como 
una verdadera irea de estudio concreta, con el fin de basar el 
respeto de estos derechos en datos cientificos y no en las 
necesidades expresas de un dogma. 

Asf, s6lo el estudio cientffico de los Derechos Humanos, 
cuya objetividad y rigor garanticen la independencia de los 
nismos de toda escuela particular de pensamiento y de toda 
intrpretaci6n parcializada lade realidad, podri dar resul
tados kltiles y objetivos y evitar al mismo tiempo caer en un 
romanticismo est6ril o ser presa de una ideologia exclusiva. 

En este sentido, la mayoria de la doctrina se ha pro
nunciado a favor de estudiarlos desde una perspectiva inter
disciplinania, por ser 6ste el i6nico m6todo 
que posibilita la
 
comprensi6n de ]a riqueza y variedad 
 de los derechos del 
hombre, asi como su caricter relativo y global. Incluso,
ciertos autores, han liegado a sugerir la creaci6n de una dis. 
ciplina juridica aut6noma, una verdadera Ciencia de los De
rechos Humanos.' 2 

10. Antonio Truyol y Serra, op. cit., pdg. 12. 
11. Karel Vasak, op. cit., p g. 13. 
12. Vase, Karel Vasak, op. cit., pigs. 1

4 y 15. Ernesto Rey Caro, op. cit., pig.111. Carlos Garcia Bauer, op. cit. Salvador Alemany Verdaguer, op. cit., p~g.
17. Benito de Castro Cid, op. cit., pigs. 47 y ss. 
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En tercer lugar, la materia de los Derechos Humanos ha 
sufrido un triple proceso de internacionalizaci6n, univer
salizaci6n y politizaci6n. 

Por internacionalizaci6n entiendo el proceso posterior a 
1945, tendente a crear sistemas, tanto en el plano universal 
como regional, para brindar una protecci6n real y efectiva de 
los Derechos Humanos. En efecto, luego de una larga y pe
nosa experiencia, en especial durante la II Guerra Mundial, se 
hizo evidente que las garantfas constitucionales internas de 
los Estados, por muy completas que fueran, no eran sufi
clentes por sf solas para dar una protecci6n real y efectiva a 
los derechos del hombre, ms atin, cuando en muchos casos, 
era el propio Estado el principal violador de estos derechos. 

Indudablemente, esta necesidad social, moral y juridica 
de una tutela internacional de los Derechos Humanos encon
tr6, en un principio, serias resistencias, tanto en el campo 
politico como en el juridico, en especial aquellas prove
nientes de una anacr6nica concepci6n de la soberania abso
luta del Estado. Hoy, debido a la creciente apertura de la 
doctrina -pese a la lamentable existencia de unos pocos au
tores que continfian aferrados a la misma- existe amplio con
senso en que los Derechos Humanos integran las exigencias 
mis elementales de la convivencia en la sociedad inter
nacional y, por ello, su respeto es una de las aspiraciones mis 
fundamentales del Derecho Internacional Contemporaneo. 

Asi, la mayoria de los autores entienden que la reserva 
establecida en el art. 2. punto 7 de la Carta de la ONU, 
materia reservada a los asuntos internos de los Estados, no es 
de aplicaci6n en el caso de violaciones de Derechos Humanos, 
ya que como ha expresado el Tribunal de la Haya en el asun

to Barcelona Traction "los principios y las reglas relativos a 
los derechos fundamentales de la persona humana" repre
sentan "obligaciones de los Estados hacia la comunidad in
teryacional en su conjunto", u obligaciones erga omnes, cons
titayendo en realidad, como se ha puesto justamente de relie
ve, obligaciones derivadas del ius cogens.' 3 

13. 	 Jos6 A. Pastor RidrueJo, Lecciones de Derecho InternationalP(Iblico, 1983, 
prg. 234. Sobre este aspecto el Dr. Gros Espiell ha dicho: "El deber de 
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Con universalizaci6n hago referencia al dohle proceso de 
expansi6n que la materia ha tenido. Uno, ell el piano vertical, 
en el sentido de que a los derechos de la primera generaci6n, 
o derechos de la Lihertad, se han ido agregando en sucesivas 
etapas, los derechos de la segunda generaci6n o derechos de 
Igualdad, para asistir en el presente, al surgimiento de los 
derechos de la tercera generaci6n o Derechos de Solidaridad. 
Y dos, en el piano horizontal, cuando a rafz del proceso de 
descolonizacion operado en el seno de las Naciones Unidas,
scbre todo a partir de la dbcada de los sesenta, la estructura de 
la sociedad internacional se modifica radicalmente con el na
ciniento a la vida independientc de nuevos Estados, que si
bien se pronuncian a favor de la promoci6n, respeto y pro
tecci6n de los Derechos Humanos, introducen al mismo tiem
po, sus particulares concepciones politicas, economicas, reli
giosas y culturales en la consideraci6n de la problemtica." 

Finalmente, la materia de los Derechos Humanos pre
senta un ,alto contenido de ideologrizaci6n y politizaci6n,' s 
fruto de la divisi6n del mundo en dos bloques ideologicos
(relaci6n Este-Oestel, y del empleo y utilizaci6n, dentro del 
contexto de la "guerra fria", de la problendtica de los Dere
chos Humanos como ingredientes de su politica exterior, en 
especial en el caso de las superpotencias, a fin de obtener 
ante ]a opini6n piiblica internacional, una imagen de prestigio 
para sf, al mismo tiempo que de censura y condena hacia el 
otro bloque. A su vez, las relaciones entre paises desa

respetar los derechos del hombre constituye una norma imperativa de D. 1.
general, un caso de iuscogens, quizii elmis caracterf'tico de nuestra *epoca,
con todas Ls consecuencas que de esta afirmaci6n se derivan, cuyo respeto yvigencia se vincula con la idea de 'orden pdblico internacional', 1o que im
plica tambidn efecto- de sunia importancia". Hector Gros Espiell, La evo
luci6n del concepto de os Derechos Humanos: criterios occidentales, so
cialistas y del tercer mundo, en Estudios sobre Derechos Humanos, I, op.cit., pdigs. 291 y ss. Julio Prado Vallejo, Los Derechos Humanos, en Boletfn 
Cornisi6n Andina de Juristas, Agosto de 1985, p~g. 48. 

14. tractor Gros Espiell, La evoluci6n del concepto dc los Derechos Hun'anos:
criterios occidentales, socialistas y del tercer mundo, en Estudios sobre De.
rechos Hunsanos, I, op. cit., pggs. 291 y Mesa,ss.Roberto La Sociedad 
Internacional Co tempordnea, I, Taurus, 1982, pdgs. 32-36.

15. Para un anilisis en profundidad sobre el tema, vdase, Hector Gros Espiell,
Los Derechos Hurnanos y lasRelaciones Este.Oeste. La Declaracion de
Helsinki., Cuadernos de Investigaci6n, 1983. H6ctor Gros Espiell. Derechos 
Humanos, De:echo Internacional y Politica Internacional, op. cit., prigs.43-51. David P. Forsyth, Iuman Rights and World Politics, University of 
Nebraska Press, 1983. 
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rrollados y subdesarrollados (Diilogo Norte-Sur) incorpora 
nuevos ingredientes politicos e ideol6gicos en la conside
raci~n del tema. 

II. Categorias de Derechos Humanos 

A. 	 Derechos Civiles y Politicos. Naturaleza Juridica y 
Caracteres 

Los Derechos Civiles y Politicos, llamados tambi6n De
rechos de la Primera Generaci6n, son los que primero apa
recen en la realidad polftica y en los sistemas jurfdicos na
cionales, e igualmente, varios siglos despu6s, los aue atrajeron 
la atenci6n primigenia del Derecho Internacional Pfiblico. 

Su fin principal es la protecci6n de la libertad, la se
guridad y la integridad ffsica y moral de !a persona. Ins
pirados en una concepci6n individualista, cuyo fin primordial 
es evitar que el Estado invada o agreda ciertos atributos del 
ser humano, suponen por lo tanto, una actitud pasiva o ne
gativa del Estado, una abstenci6n por parte de 6ste, dirigida a 
respetar, es decir a no impedir y a garantizar, el libre y no 
discriminatorio goce de los mismos. Son derechos, por lo tan
to, que se ejercen en contra del Estado y proveen a su titular 
de medios para defenderse contra el ejercicio arbitrario del 
poder pfiblico. 

Ahora bien, decir que el Estado debe tener frente a los 
mismos una actuacion primordialmente pasiva, no significa 
que la acci6n estatal se limite inicamente a garantizar el or
den piiblico dentro del cual estos derechos pueden ejercerse 
efectivamente, de manera libre y no discriminatoria, sino que 
implica, ademds, el deber del Estado a establecer y mantener 
las condiciones para que ese orden -dentro del cual se ejerce 
la libertad- exista real y efectivamente. 

En otros t6rminos, si bien en la mayoria de los casos, la 
conducta que se espera del Estado es "pasiva", de "absten
ci6n", de "no hacer", existen determinados derechos civiles y 



74 Educaci6n y Derechos Humanos 

politicos, que para su efectivo goce y ejercicio, requieren de
ia esfera estatal "un hacer", el cual lejos de estar dirigido ainterferir en la esfera individual de la persona, limitando o
restringiendo esos derechos, tenga como crer confin las 
diciones que hagan materialmente posibles el goce y ejercicio 
de los mismos. 

Asi, en el caso de los derechos politicos de elegir yelecto, no basta la simple abstenci6n de la esfera estatal; 
ser 
se

requiere ademds, la existencia de una infraestructura institu
cional que permita ejercer esos derechos, por ejemplo, un
sistena depurado de elecciones al alcance de todos los ciuda
danos. una autoridad electoral imparcial, un padr6n de elec
tores, etc. 

El sujeto titular de estos derechos, en el caso especifico
de los Derechos Civiles, es el ser humano y, en el caso par
ticular de los Derechos Politicos, el ciudadano, pero en el
entendido que tanto el hombre como el ciudadano, han de 
ser vistos como entidades concretas que actuan necesa
riamente en el complejo de la vida sociopoltica y no como 
abstracciones aut6nomas y aisladas.' 6 

Estos derechos, como ya hemos sefialado, han sido los
primeros en ser reconocidos y garantizados tanto en el orden 
jurfdico interno, encomo el dmbito del Derecho Internacional, siendo otrapor parte los que, hasta el presente,
gozan de una protecci6n y tutela mayor -si bien todavia
imperfecta y muy mediatizada por la esfera estatal- debido
al reconocimiento que de los mismos hacen los diversos Pac
tos y Convenios internacionales, tanto en el Sistema Universal
de las Naciones Unidas, como en los Sistemas Regionales Eu
ropeo y Americano. 

En el plano interno, todos los textos constitucionales 
contienen una enumeraci6n de estos derechos, a ]a vez quepreven mecanismos de tutela para su protecci6n (ejemplo,
Recurso de Amparo, Habeas Corpus, etc.).
16. Hdctor Gross Espiell, Los Derechos Econ6micos, Sociales Culturales,reconocimiento, promoci6n protecci6n 

y su 
y internacional, con especial referencia al Sistema Interamericano, Infortne elaboradoa pedido de la Corn

Interarnericanade Derechos Hurnanos, pdg. 5. 
i6n 
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A su vez, en el plano internacional, se encuentran igual
mente recogidos en las principales Declaraciones, Pactos y 
Convenciones. Asi, en el 6mbito de las Naciones Unidas, tan
to en la Declaraci6n Universal de 1948, como en el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Politicos (aprobado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 
de 1966, en vigor desde el 23 de marzo de 1976), encon
tramos una enumeraci6n de los mismos, previ6ndose adems, 
en el propio Pacto y en su Protocolo Facultativo, el "Comit6 
de Derechos Humanos" en cuanto 6rgano para su protecci6n 
y tutela. 

Dentro de los Sistemas Regionales de Promoci6n y Pro
tecci6n de los Derechos Humanos, existe en el imbito euro
peo, la Carta de Roma o Convenci6n Europea de Derechos y 
Libertades Fundamentales, firmada en Roma en 1950 y en 
vigor desde 1953. 

En el Sistema Interamericano, el primer reconocimiento, 
si bien desprovisto de medios de tutela, se oper6 con la De
claraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombe 
de 1948, anterior en varios meses a la de Paris y, mis re
cientemente, en la Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos (adoptada en San Jos6 de Costa Riua, en 1969, en 
vigor desde 1978). 

Entre los derechos civiles y politicos se cuentan, en pri
mer lugar, aquellos dirigidos a proteger la libertad, la segu
ridad e integridad ffsica y espiritual del hombre. Tales dere
chos son: el derecho a la vida; el derecho a no ser sometido a 
torturas o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; 
el derecho a no ser tenido en estado de esclavitud o servi
dumbre; el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, 
incluido el derecho a un juicio justo; el derecho a la intimi
dad, en el hogar y en la correspondencia y el derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia o religi6n. 

Por su parte, dentro de los derechos politicos encon
tramos los siguientes: el derecho a la libertad de opini6n y 
expresi6n; el derecho a la libertad de reuni6n y asociaci6n; el 
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derecho a tomar parte en la conducci6n de los asuntos pfi
blicos, incluido el derecho a votar y ser elegido. 

Es de destacar, que tanto en el Sistema Europeo, como 
en el Americano, se ha previsto la existencia de 6rganos de 
promoci6n y protecci6n para el efectivo goce y ejercicio de 
estos derechos. Asi, la Comisi6n Europea de Derechos Hu
manos y el Tribunal Europeo de Derecnos Humanos, ambos 
con 	 sede en Estrasburgo, y la Comisi6n Interamericana y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en 
Washington y San Jos6 de Costa Rica respectivamente. 

Igualmente, dentro de la Organizaci6n de la Unidad 
Africara (OUA), la Carta Africana de los Derechos Humanos 
y de los Pueblos, en su Primera Partc "Derechos y Obliga
cienes", Capftulo I "Derechos Humanos y de los Pueblos", 
hace 	una enumeraci6n de los derechos civiles y politicos, y en 
su Segunda Parte "Medidas de salvaguardia", Capftulo I, se 
prev6 la existencia de la Comisi6n Africana de Derechos Hu
manos y de los Pueblcs, encargada de promover la obser
vancia de estos derechos, como asi tambi~n, la de asegurar su 
protecci6n en Africa. 

No entrar6 al anilisis de cada uno de estos diversos sis
temas de protecci6n internacional -universal y regional-, ya 
que ello es objeto de estudio especifico de otra ponencia en 
este Seminario. Basta para los fines de este trabajo sefialar 
que los mecanismos de protecci6n previ-tos y en vigor, en 
materia de Derechos Civiles y Politicos, si bien como dijimos, 
son aiin imperfectos y mediatizado; por la actuaci6n estatal, 
presentan sin embargo, respecto de las otras dos categorias de 
Derechos Humanos, un notable avan2e. 

B. 	 Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. Naturaleza 
Juridica y Caracteres 

Actualmente, ]a mayorfa de la doctrina considera que el 
concepto de los "Derechos Humanos" engloba de manera 
necesaria, a los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, 
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llamados tambi6n Derechos de la Segunda Generaci6n. Ello es 
asi, por cuanto se parte de la idea de que el ser humano debe 
vivir y desenvolverse dentro de condiciones sociales, eco
n6micas y culturales acordes con su dignidad, lo cual explica, 
la verdadera importancia y sentido que estos derechos han 
adquirido. 

Su desarrollo esti en constante avance en continuo pro
greso, ya que estos derechos sc hacen necesariamente mis 
numerosos segfin progresa la sociedad y abarca nuevas esferas 
de la vida social y de la existencia humana. Al mismo tiem
po, la sociedad tiene que contracr nuevas obligaciones para 
promover el florecimiento de la personalidad cultural del in
dividuo y el desarrollo de su integridad econ6mica y social. 

Por ello, es dable afirmar que hoy los Derechos Eco
namicos, Sociales y Culturales ocupan un 'agar cada vez mas 
importante en los sistemas juridicos y aspiraciones politicas 
de diversos paises del mundo, como asi tambi6n, es cada vez 
mayor la preocupaci6n que existe en los sistemas interna
cionales -tanto en el plano universal como en el regional- a 
fin de asegurar su mejor protecci6n.1 ' 

Estos Derechos de la Segunda Gencraci6n, expresi6n 
que como sefiala el Dr. Gros Espiell "es admisible, siempre 
que no se interprete como implicando el olvido, la elimi
naci6n o la sustituci6n de los anteriores por los nuevos" 
irrumpe, tanto en el ordenamiento juridico interno como en 
el plano internacional, muchos afios despu6s que los Derechos 
Civiles y Politicos.' 8 

17. 	 VMase el Informe presentado por la delegacion del Gobierno de Austria a la 
Conferencia Ministerial Europea sobre Derechos Humanos (Viena. 19-20 de 
marzo de 1985) relativo a la protecci6n de los Derechos Economicos, So
ciales y Culturales (The Role of the Council of Europe in the further Rea
lisation of Human Rights. Report submitted by the Austrian delegation to 
the European Ministerial Conference of Human Rights, Vienna, 19/20 March 
1985) en Human Righits Law Journal, Vol. 6, No. 1, 1985, pig. 123. En 
relaci6n al Sistema Interamericano sobre Derecl-.os Itumanos, y especi
fih amente sobre esta materia, - ase: CIDH, Diez Ahios de Actividades, 
1971-1981, Secretaria General de r, O.E.A., Washington, D.C., 1982. pigs.
320-322; CIDH, 1954-1984, 25 aius luchando por los Derechos Humanos, 
O.E.A., 1984, pigs. 24-26. 

18. 	 Hector Gros Espiell, Derechos Humanos, Derecho Internacional y Polftica 
Internacional, op. cit., pdg. 10 
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La aparici6n de los derechos de la Segunda Generaci6n 
puede ubicarse, a criterio del profesor Gregorio Peces-Bar
ba,' 9 en el siglo XIX, vinculados a la idea de igualdad y desde 
una perspectiva social democritica; perspectiva 6sta que se 
sitf'a en un punto intermedio entre las posiciones socialistas 
radicales (ejemplo: la del revisionismo leninista, que rechaza 
la idea misma de la existencia de los Derechos Humanos por 
su origen liberal) y el liberalismo ortodoxo. Asf, se diferencia 
de la primera, al aceptar ]a existencia de los Derechos Huma
nos, pero toma distancia de la segunda, al intentar integrar la 
Igualdad junto a la Libertad. Dentro de proceso, laeste 
acci6n Ilevada a cabo por las reuniones de la Internacional 
Socialista y los Congresos Sindicales, durante el Siglo XIX, 
tuvieron una influencia decisiva. 

Igualmente, cabe hacer rcferencia al papel desempefiado 
por la Iglesia Cat6lica, a trav6s de su Doctrina Social, en
especial, a partir de la Encfclica Rerum Novaium (1891), del 
papa Le6n XIII. 

El primer reconocimiento de los mismos se oper6 -al 
igual quo los de la Primera Generaci6n- en el plano interno, 
en la esfera estatal, por medio de su inserci6n en los textos 
constitucionales, en'--a los cuales merecen ser citados, entre 
otros, la Constitucio3n Mexicana de 1917, la Sovi6tica de 
1918 y ]a de 1936, la Constituci6n de Weimar de 1919, la 
Constituci6n Espafiola de 1931 y la Constituci6n de Irlanda
 
de 1937.
 

Pero fue inmediatamente despu6s de la finalizaci6n de la 
Segunda Guerra Mundial cuando ]a mayorfa de las Consti
tuciones entradas en vigor luego d,, 1945, recogen en su arti
culado, junto a los derechos civiles y polfticos, el reco
nocimiento expreso de los derechos sociales, econ6micos y
culturales. Ello fue consecuencia, junto a otros antecedentes 
diplomticos y doctrinales, de la evoluci6n operada en el De
recho Constitucional Clisico, con el paso de una concepci6n
liberal-individualista, basada en un concepto de democracia 
19. Gregorio Peces-Barba, Refiexiones sobre los derechos econ6micos, sociales yculturales, en Derechos Econ6tnicos, Sociales y Culturales, Universidad de 

Murcia, 1981, pAgs. 54 y ss. 
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formal, a un Derecho Constitucional de caricter social, fun
dado en la idea del Estado de Bienestar, el cual incorpor6 al 
concepto democracia-libertad ]a idea de justicia social. 

Empero, cabe sefialar, coino bien observa el Dr. Gros 
Espiell, que si bien el reconocimiento de los Derechos de la 
Segunda Generaci6n en el Derecho Interno fue posterior al de 
los deyechos civiles y politicos, en cambio, en el Derecho 
Internacl3nal ocurri6 lo contrario. Ello es asi, debido a que 
los 	 derechos sociales fueron ya invocados en el articulo 427 
del 	Tratado de Versalles de 1919, incluido en su Parte XIII, 
que cre6 la Organizaci6n Internacional del Trabajo. Igual
mente el desarrollo del Derecho Internacional del Trabajo, 
entre 1920 y 1946, a trav6s de las Convenciones Inter
nacionales del Trabajo, emanadas de las sucesivas Confe
rencias Generales, se realiz6 cuando no existia ain nada rela
tivo a la promoci6n y protecci6n de los derechos civiles y 
politicos en el nivel internacional. 2 0 

En este mismo sentido se pronuncia Vladimir Kar
ta, ikin, al sefialar que ya a finales del siglo XIX y principios 
del actual, se alcanzaron los primeros acuerdos inter
nacionales en el campo de la regulaci6n de las relaciones la
borales; se da inicio asi, a las normas internacionales de los 
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. 2 ' 

Un nuevo estadio en la regulaci6n internacional de estos 
de echos, se oper6 con la adopci6n de la Carta de las Na
ciones Unidas. Asi, su Capitulo XI, titulado "Cooperaci6n 
Internacional Econ6mica y Social" sefiala como uno de los 
objetivos principales de la Organizaci6n el lograr un aumento 
del nivel de vida, el pleno empleo y el establecimiento de 
condiciones para el progreso y el desarrollo econ6mico y so
cial, como asi tambi6n la adopci6n de soluciones para los 
problemas internacionales de tipo econ6mico, social, sani
tario y otros relacionados con 6stos, y la promoci6n de la 
20. 	 Hdctor Gros Espiell, Los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, su 

reconocimiento, promoci6n y protecci6n hlternacional, con especial refe
rencia al Sistema Interamericano, op. cit., pig. 13.

21. 	 Vladimir Kartashkin, Derechos econ6micos, sociales y culturales, en Las di
mensiones internacionales de los derechos humanos, op. cit., pigs. 168-16. 
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cooperaci6n internacional en los campos cultural y educativo 
(articulo 55 a) y b) ). 

Como expresa el Dr. Gros Espiell, las disposiciones de la 
Carta en relaci6n con los "derechos fundamentales del hom
bre (Preimbulo, prrafo 2), con los "Derechos Humanos" y
"las Libertades Fundamentales de todos" (Articulos 1,3; 
13,1.b; 55,c; 56; 62,2 y 68) evidencian -teniendo en cuenta 
los antecedentes inmediatos del texto y hacien 'o una inter
pretaci6n contextual- que cuando en dicho Instrumento se 
hace referencia a los Derechos Humanos, los Derechos Eco
n6micos, Sociales y Culturales estaban igualmente incluidos. 

El siguiente paso se oper6 en 1948, con la Declaraci6n 
Universal, la que recoge tambi6n este concepto amplio e inte
gral de los Derechos Humanos. En este sentido, el pirrafo 2 y
el 4 del Pre~mbulo y los articulos 22, 2"', 24, 25, 26, 27 y 28 
hacen referencia a los Derechos Econ6micos, Sociales y Cul
turales. 

Dentro del Sistema Interamericano, en la Novena Con
ferencia Internacional Americana, Bogota, 1948, la Decla
raci6n Americana de Derechos y Deberes del Hombre hace un
 
reconocirniento de estos derechos en sus articulos 
XI, XII,
XIII, XIV, XV y XVI. Por su parte, durante esta misma Con
ferencia, se adopt6 la Carta Internacional Americana de Ga
rantias Sociales y la Carta de Bogoti, instrumentos 6stos que 
hacen una invocaci6n de los Derechos Humanos desde una 
concepci6n integral, que comprende tanto los derechos civiles 
y politicos como los econ6micos, sociales y culturales. 

La evoluci6n posterior del Derecho Internacional, con la 
Carta Social Europea o Carta de Turin (firmada en 1961 y en 
vigor desde 1965); el C6digo Europeo de la Seguridad Social 
(1964); el Pacto Internacional de los Derechos Econ6micos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (aprobado por la 
Asamblea General en 1966, en vigor desde el 3 de enero de 
1976); el Protocolo de Buenos Aires de 1967 (en vigor desde 
1970), que modifica la Carta de la OEA e incorpora en sus 
artfculos 3j; 16, 29, 30, 31, 43, 44, 45, 46, 47, 51.2, 112 y 
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150 un reconocimiento expreso a estos derechos; con la Con
venci6n Americana sobre Derechos Humanos (aprobada en 
San Jos6 en 1969, en vigor desde 1978, artfculo 26); los 
Convenios de la Organizaci6n del Trabajo y de la Unesco; la 
Carta Africana de los Derechos de los Hombres y de los Pue
blos (artfculos 15, 16, 17 y 18), la Convenci6n Arabe sobre 
Normativa Laboral (1967) y la Convenci6n Arabe sobre Nor
mativa de Seguridad Social (1971); asi como el desarrollo 
normativo que resulta de la creciente acci6n de los diversos 
organismos internacionales en la materia, no han hecho sino 
continuar con la ineludible y necesaria inclusi6n de la promo
cion y protecci6n internacional de los derechos econormicos, 
sociales y culturales en todo sistema internacional, sea univer
sai o regional, de promocion y proteccion de los Derechos 
Huu man os. 

El fin principal de estos derechos es garantizar un bie
nestar econ6mico, una verdadera justicia social, como asi 
tambien el goce pleno de los beneficios de la educaci6n y de 
la cultura. 

Su importancia radica, como lien lo expresa la Decla
raci6n Universal de los Derechos Humanos, en que no puede 
realizarse la aspiraci6n de liberar a los seres humanos del 
temor y la miseria si no so estGhlecen condiciones que hagan 
posible, a cada persona, disfrutar de los derechos econ6micos, 
sociales y culturales, as" como de sus derechos civiles y poli
ticos. 

A diferencia de los derechos de la primera generaci6n, 
en que el Estado como ya hemos visto, tiene una obligaci6n 
de abstenci6n, de no violarlos, es decir de no lesionarlos me
diante su acci6n u omisi6n, en el caso de los Derechos Eco
nomicos, Sociales y Culturales, el deber esencial del Estado, 
aunque no exclusivo, es el de proporcionar los instrumentos y 
medios necesarios a fin de crear las condiciones necesarias 
para satisfacer las necesidades de carcter econ6mico, social y
cultural de la poblaci6n. En otros t6rminos, la realizaci6n de 
estos derechos se logra a trav6s o por medio del Estado, ya 
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que 6ste actfa, al decir del profesor T.C. van Boven como
"promotor y protector del bienestar econ6mico y social". 2 2 

Sobre la especial naturaleza de los Derechos de la Se.
gunda Generaci6n, el Dr. Gros Espiell ha dicho "Son dere. 
chos en cuanto a las personas humanas --de acuerdo con lo 
que establezca el Derecho aplicable- tienen la aptitud de
demandar que el Estado respete esos derechos brindando los
medios necesarios para ello. Pero no pueden suponer -con
carficter general- la facultad directa e inmediata de exigir,
concreta y especificamente al Estado, la prestaci6n que esti 
en la esencia del reconocimiento del Derecho. La obligaci6n
del Estado radica en el imperativo deber de dedicar, dentro
de sus posibilidades econ6micas y financieras, los recursos
necesarios para la satisfacci6n de esos derechos econ6micos, 
sociales y culturales". 2 3 

De todo ello se deduce que su implantaci6n depende, en 
gran medida, no de la legislaci6n, sino de la politica social y
econ6mica de los Estados. Por otra parte, el nivel inadecuado 
de desarrollo econ6mico y la escasez de recursos de muchos 
pafses, representan un serio obstfculo para la consecuci6n de

estos derechos. En tales circunstancias, segdin qued6 sefialado
 
en el Seminario de las Naciones Unidas sobre 
 la puesta
vigor de los 

en 
Derechos Econ6micos, Sociales y Cuiturales 

(Lusaka, Zambia, 1970), a los pafses en vfa de desarrollo,
especialmente, les resulta necesario establecer prioridades en 
la consecuci6n de estos derechos. Con todo, ni siquiera un
elevado nivel de desarrollo econ6mico o un detallado sistema 
legal son suficiente garantfa de los Derechos Humanos, que
precisan sobre todo de una estructura socioecon6mica justa. 

Lo anterior permite afirmar que los Derechos Econ6
micos, Soci.-Aes y Culturales, son por lo general, aquellos De
rechos Humanos que no tienen existencia real hasta el mo
mento en que la sociedad, por medio de la autoridad polftica, 
crea un lugar para ellos en el orden social. 
22. T. C. van Boven, Criterios distintivos de los derechos humanos, en Las di.mensiones internacionales de los derechos humanos, op. cit., pig. 87.23. Hector Gros Espiel, Los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, sureconocimiento, promoci6n y protecci6n internacional, con especial referencia al Sistema Interainericano, op. cit., pAgs. 7-14. 
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Como expresa Vasak "El derecho al trabajo puede no 
significar mis que el permiso para morirse de hambre a menos 
que el Estado cree las condiciones precisas para su ejercicio. 
El derecho a la educaci6n no seri mis que el derecho a la 
ignorancia para la gran mayoria si e! Estado no proporciona 
las instalaciones e infraestructura necesarias para el disfrute 
de tal derecho". 2'4 

Estos derechos expresan, por un lado, el hecho de que la 
base de todos los dem6s derechos del ciudadano y la garantia 
de su eficacia real, depende de la existencia de una situaci6n 
econ6mica determinada, de un estado especial de condiciones 
materiales en relaci6n, entre otras cosas, con la situaci6n so
cial y cultural del hombre. En otras palabras, hasta que punto 
habri pleno respeto de la dignidad del ser humano, en tanto 
no existan las condiciones econ6micas, sociales y culturales 
que permitan y posibiliten su pleno desarrollo. Hasta qu6 
punto es posible hablar de libertad, do democracia, a un pue
blo que es mayoritariamente analfabeto, desnutrido, ex
plotado en su relaci6n de trabajo, carente de una vivienda 
digna, de un sistema de seguridad social, etc. 

Entre las notas tipificantes o sobresalientes de los Dere
chos de la Segunda Generaci6n -sin pretender hacer una enu
meraci6n exhaustiva de las mismas- podemos destacar las 
siguientes: 

1. Los derechos econ6micos, sociales y culturales son 
aquellos derechos que surgen como consecuencia de la crisis y 
la critica sufrida por los derechos civiles y politicos, que 
caracterizaron la etapa del liberalismo cliico, de neto corte 
individualista. 

2. Por su especial naturaleza y contenido, tienden a im
plantar o realizar una efectiva igualdad no s6lo juridica, sino 
tambi6n econ6mica, social y cultural en el seno de las socie
dades. 

3. En sus orfgenes, se los vincul6 estrechamente a los 
derechos de la clase trabajadora. 
24. Karel Vasak, op. cit., pdg. 14. 
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4. Partiendo de las situaciones concretas en que se encuentran los individuos en la realidad social, tienden a buscaruna mayor satisfacci6n de las necesidades de 6stos en la esfera
econ6mica, social, educativa y cultural. 

5. Son, en general, derechos de participaci6n en los beneficios del progreso de la vida social, que desencadenan laintervenci6n del Estado en la direcci6n y control de ese desa
rrollo. 

6. Se configuran, con frecuencia, en funci6n de unoscolectivos humanos definidos por la especial situaci6n de susmiembros (familia, nifios, mujeres, refugiados, minorias). 

7. Si bien han sido objeto de expreso reconocimientotanto en el derecho positivo interno como en el plano internacional, ello se ha producido muchos afios despu6s al de losderechos civiles y polfticos. Ademis, los sistemas de protecci6n previstos, tanto a nivel interno como en el planointernacional -debido a la especial naturaleza de estos derechos- se b:'tsa en el compromiso asumido por los Estados enel sentido de presentar informes sobre las medidas adoptadasy los progresos realizados en orden a la satisfacci6n de los 
derechos en cuesti6n.2 ' 

Respecto de la regulaci6n juridica internacional de losDerechos Econ6micos, Sociales y CulturaJes, podemos decir,como expresa Vladimir Kartashkim, que dicha regulaci6n no
pretende Ilevar a cabo una codificaci6n de la legislaci6n de los
diversos 
 paises mediante la presentaci6n de leyes que establezcan un sistema legislativo uniforme que asegure estos derechos, ya que ello resultaria imposible, debido a ]a existenciade Estados con sistemas sociales, niveles de desarrollo econ6mico, estructuras nacionales, de clases y tradiciones hist6ricasdiferentes. Lo que sf se pretende, dice el citado autor, es"establecer un mfnimo de protecci6n y bienestar social cuyaccnsecuci6n debe ser buscada por todos los Estados, cualesquiera que sean sus sistemas o circunstancias, incluso si -co
25. Benito de Castro Cid, Los derechos sociales: analisis sistemAtico, en DerechosEcon6micos, Sociales y Culturalcs, op. cit., pigs. 14 y ss. 
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mo en el caso del Convenio sobre Derechos Econ6micos, So
ciales y Culturales- la plena consecuci6n de estos derechos 
esti concebida como el resultado del progresivo desarrollo de 
la politica, legislaci6n y actuaci6n prictica de una naci6n". 26 

Sin embargo, sobre este punto, cabe hacer una distin
ci6n, ya que existen ciertos derechos dentro de esta cate
goria, como pox ejemplo, el derecho de huelga, ]a libre sin
dicaci6n, que tienen todas las caracteristicas de los derechos 
de la Primera Generaci6n, y por lo tanto, el reconocimiento y 
garantfa de los mismos puede ser plena, ya que su ejercicio 
depende de sus propios titulares, es decir los seres humanos, y 
la garantia de estos derechos se puede lograr a travs de la 
acci6n policial del Estado y los recursos jurisdiccionales tra
dicionales. 

Pero existen otros derechos, que requieren no solamente 
una estructura institucional mlis o menos sofisticada, sino 
adem6s de la acci6n estatal, por medio de las politicas pfxbli
cas, a fin de crear las condiciones que hagan real, efectiva y 
materialmente posible el ejercicio y disfrute de estos dere
chos, por ejemplo, crear nuevos hospitales, mayores escuelas 
y universidades, a una vivienda digna, etc. 

4Cu61 ha sido la f6rmula utilizada en los diversos ins

trumentos internacionales, en relaci6n con el reconocimiento 
de estos derechos? 

Tanto el articulo 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Econ6micos Sociales y Culturales de la ONU, como el arti
culo 26 del Pacto de San Jos6, califican a los derechos de la 

Segunda Generaci6n como derechos de "realizaci6n progre
siva", en otras palabras, como proyectos politicos o metas 
por cumplir, como "derechos programitico,", dotados de 
exiguas garantias juridicamente aplicauies. 

Del anilisis de estas disposiciones y en relaci6n con la 

naturaleza de los Derechos Econ6micos, Sociales y Cultu

26. Vladimir Kartashkin, op. cit., pAg. 171. 
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rales, a juicio del profesor Pastor Ridruejo,2 ' se desprenden 
tres notas claves: 

-. La primera es la obligaci6n de adoptar medidas para 
su disfrute, !o que evoca la idea de prestaciones posi
tivas. 

- La seguaida es la factibilidad, es decir, "hasta el mi
ximo de los recursos de que disponga", en otros t6r
minos, el condicionamiento de la obligaci6n a las posi
bilidades. 

- La tercera, su progresividad. 

Asi, la especial naturaleza de los Derechos Econ6micos, 
Sociales y Culturales ha lievado a ciertos autores a sefialar que
mientras los Derechos Civiles y Politicos son verdaderos dere
chos subjetivos, es decir, implican la existencia como contra
partida, de una obligaci6n pot parte del Estado, en cambio, 
los derechos de la segunda generaci6n, serian m6s bien dere
chos "programticos", o sea, prescripciones que involucran 
una "guia" o un "programa" para los Estados, que si bien 
deben acatar, dicha obligaci6n est6 condicionada a la madida 
de sus posibilidades. Cabe ernpero destacar, que lo expresado 
no significa, necesariamente, que un Estado que no respete 
sus obligaciones contraidas internacionalmente no pueda, en 
el supuesto de que no cuinpliera plenamente sus obligaciones 
en la medida que sus posibilidades materiales le permitan, ser 
censurado por los organismos internacionales de control co
rrespondientes. 

Pero esta afirmaci6n, es centro de crfticas por parte de 
ciertos autores, los cuales consideran, por ejemplo, en el caso 
del profesor A. H. Robertson, que el Pacto s6lo establece 
normas que los Estados deben procurar alcanzar, pero en 
modo alguno obligaciones juridicas vinculantes para los Es
tados firmantes.2 8 

Entre los principales Derechos Econ6micos, Sociales y
Culturales que han sido reconocidos en los diversos Instru
27. Jos6 A. Pastor RidrueJo, op. cit., peg. 241. 
28. Vladimir Kartashkin, op. cit., pig. 172. 
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mentos Internacionales y, sin pretender hacer una enu
meraci6n exhaustiva de los mismos, cabe sefialar los si
guientes: derecho al trabajo, incluido el derecho a unas con
diciones de trabajo justas y favorables; los derechos sindi
cales; el derecho a la seguridad social, incluida la protecci6n 
econ6mica; el derecho a una alimentaci6n, vestuario y al
bergue adecuados; el derecho a la protecci6n y asistencia a la 
familia, madres e hijos; el derecho a un nivel de vida ade
cuado; el derecho de toda persona a un nivel de salud ffsica y 
mental lo mis elevado posible; el derecho a la educaci6n, 
como asf tambin los derechos relativos a la cultura y la 
ciencia. 

Resumiendo, la creciente importancia que los Derechos 
Econ6micos, Sociales y Culturales viene teniendo en la doc

trina, donde salvo contadas excepciones, la mayoria de los 
autores los aceptan como aut6nticos Derechos Humanos, 
unida a la creciente preocupaci6n que los Estados conceden a 
su promoci6n y protecci6n -aspecto 6ste que se manifiesta 
en la tendencia a mejorar los mecanismos internos e inter
nacionales de tutela- evidencian la importancia cada vez ma
yor que estos derechos tienen actualmente para la dignidad 
del hombre.2 9 
29. 	 En relaci6n al Sisterna Regional Europeo, v6ase: The Role of the Council of 

Europe in the further Realisation of Human Rights. Report submitted by the 

Austrian delegation to the European Ministerial Conference on Human 
Rights, Vienna, 19/20 Match 1985, op. cit., pigs. 123 y 124. Por su parte, 
dentro del Sistema Regional Americano se estd trabajando en la claboraci6n 
de un proyecto de Protocolo Adicional al Pacto de San Jos6 de Costa Rica, 
sobre Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales. Vase en este sentido, 
Resoluciones 619 (XII-0/82) del 20 de noviembre de 1982; Res. 657 
(XIII-0/83) de i8 de noviembro de 1983 de la Asamblea General de la OEA 
y Res. 742 (XIV-0/84) pto. 12 de 17 de noviembre de 1984. Vase tambin 
el Informe preparado por el Dr. Hctor Gros Espiell sobre "Los Derechos 
Econ6micos, Sociales y Culturales, su reconocimiento, promoci6n y pro
tecci6n internacional, con especial referencia al Sistema Interamericano" a 
pedido de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, 
sobre el punto de vist. de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos 
en relaci6n a este tema, vdase, Comisi6n Interamericana de Derechos Hu. 
manos, 1959.1984, 25 afros luchando por los Derechos Humanos en Amd
rica, O.E.A., 1984. Vase tambisn las Conclusiones del Seminariosobre Pro. 
tecci6n Internacional de los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, 
celebrado por la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos y el Ins
tituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, en Mdxico, en agosto de 
1984. Sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vdase las obser
vaciones formuladas por 6sta en su Unddcimo Periodo Ordinaxio de Sesiones 
(Buenos Aires, Argentina, 1-9 de octubre de 1984) en relacihn al Ante
proyecto de Protocolo Adicional. 
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Derechos de la Tercera Generaci6n o Derechos de Solidaridad 
Naturaleza Juridica y Caracteres 

Como ya sefialamos en su momento, el concepto de losDerechos Humamos es, en gran parte, producto de la historia 
y de la civilizaci6n humana y como tal, sujeto a cambios yevoluciones, en funci6n de las nuevas necesidades de los pue
blos y de las sociedades. 3 0 

Asl, los cambios ocurriclos durante los caltimos afios, co
mo consecuencia de las nuevas exigencias del hombre y de lavida en sociedad, en el actual grado de su desarrollo y evo
luci6n, han determinado la necesidad de formular una nueva
categorfa de Derechos Humanos, aquellos que el Director Ge
neral de la Unesco llama Derechos de Solidaridad, calificados
tamhi6n, por ciertos autores, como Derechos de la Tercera
Generaci6n,3 ' en el cn:ndido que la denominaci6n de estos 
nuevos derechos como "Derechos de Solidaridad", al decir
del Dr. Gros Espiell, "se efecttia sabiendo que la solidaridad
social es un elemento necesario e integrante de cualquier sistema dirigido a hacer posible la vigencia de toclos los Dere
chos Humanos".3 2 
30. Como sefiala el profesor Jorge Carpizo: "Pero ademas de que aileJos problemas persisten, nuevas amcnazas y crecientes peligros se ciernen sobre todoel gdnero humano, lanteando nuevas dificultades cuando no serios desafiosque reclaman ser encarados con a soluci6n.miras su En efecto, en nuestrosdias parece irrefrenable el deterioro ecol6gico a nivel planetario; elhambre,ladesnutrici6n y lainsalubridad causan estragos en pueblos enteros; centenasde millones de seres humanos debatense entre lamiseria, ladiscriminaci6n,laexplotaci6n y laopresi6n; y, por si fuera poCo, sobre Ia humanidad todapende laamenaza de su cxtinci6n a travds de una hecatombe nuclear. Sonestos algunos de los problemas, peligros y amenazas quo dan objeto y sentidoa los derechos humanos de latercera generaci6n o derechos de solidaridad".Vase, Jorge Carpizo, Los Nuevos Derechos Humanos, en Le Monde Dl. 

plomatique en Espahol, mayo de 1985, pAg, 35. 
31. Sobre los Derechos de Solidaridad u Derechos de la Tercera Generaci6n,

entre otros, v'ase: Karel Vasak, Pour une troisi~me generation de3 droits deIhomme, en Studies and essays on international humanitarian law and RedCross Principiles in honor of Jean Pictet, Christophe Swinarski Editor,I.C.R.C., Martinus NiJhoff Publisher, Geneva, 1984, pdgs. 837-845. PhulphAlston, Nuevos Derechos Humanos: Necesidad de elaborar un procedlmientoadecuado para su reconocimiento, en Revista de la Comisi6n Internacfonalde Juristas No.34, Julio de 1985, pigs. 64-66. Victoria AbellAn Honrubia,Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos: su vigencia en Ia socledadinternacional contemporinea, en Boletin de laComisi6n Andina de Juristas,
No.5,Julio de 1984, pigs. 58-59.32. Hdctor Gros Espiell, El Derecho de todos los seres humanos a beneflclarse
del Patrimonio Comtin de la Humanidad, en Estudios sabre Derechos Hu
manos, I, op. cit..pig. 144. 
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Sobre la existencia de esta nueva categoria de derechos 

se comenz6 a hablar en la d6cada de los setenta. En este 

sentido, tanto Ren6 Cassin, como Karel Vasak, se refirieron a 

ellos en sus lecciones en la Academia de La Haya, en 1974. 

Asi, Ren6 Cassin, al analizar el Derecho al Medio Am

biente, sefial6 que era imposible clasificar al mismo "pura y 

simplemente" en las categorfas habituales. 

Por su parte, Karel Vasak, dijo: 

"Los nuevos derrchos hunanos que podriamos denoininar dere
chos de solidaridad, puesto que reflejan una cierta concepci6n de 
la vida en comunidad, s6lo pueden adquirir existencia real me
diante los esfuerzos conjuntos de todos los componentes de la 
sociedad: individuos, Estados, entidades puiblicas y privadas. 
Asf ocurre, por ejemplo, con el derecho a un medio ambiente 
sano, el derecho al agua pura, el derecho al aire puro e incluso el 
derecho a ]a paz. En lo que se refiere a estos "nuevos" derechos 
humanos, la legislaci6n internacional es afin pricticamente inexis
tnte, e igual sucede, por lo demos, con las legislaciones naciona
les: rara, con las constituciones escritas que incorporan uno 1 
otro de estos nuevos derechos humanos, aunque existan propues

3 3 

tas en tal sentido". 

Y el mismo Karel Vasak, tres afios despu6s, en 1977, en 

un articulo publicado en el Correo de ]a UNESCO, decia: 

"Los derechos que la Declaraci6n Universal estatuye pertenecen a 
ambas categorias: Derechos Civiles y Politicos por un lado, y 
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, por otro. Pues 
bien, cabe preguntarse si la evoluci6n reciente de las sociedades 
humanas no exige que se elabore una tercera generaci6n de Dere
chos Humans, la de los que el Director General de la UNESCO 
ha calificado de "Derechos Humanos de la Tercera Gene

,, 34racion,. 

Cabe sin embargo sefialar, que estos Derechos de Soli

daridad se encuentran en estado naciente, en proceso de ela
33. 	 Karel Vasak. Le Droit International des Droits de lHomnme, en Recueil des 

Cours, Acadgmic de DroitInternational,pigs. 344 y 345. 
34. 	 Karel Vasak. La larga lucha por los derechos humanos, en El Correo de la 

Unesco, noviembre de 1977. 
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boraci6n y de reconocimiento, y carecen por lo general, salvoexcepciones, de regulaci6n normativa. No existe, par lo tanto,hasta el presente, un texto internacional que los declare,
enuncie y defina, a diferencia de los derechos de la primera ysegunda generaci6n, que estin reconocidos y garantizadostanto par normas de Derecho Interne coma de Derecho Internacional, si bien como expresa el Dr. Gros Espiell, el anteproyecto que sobre la materia ha elaborado el Juez KebaM'Baye para la Fundaci6n Armand Hammer, ha de ser visto 
coma un importante elemento de base al respecto.3 

5 

No obstante ello, y pese al estado embrionario en quelos mismos se encuentran, lo cual hace que su regulaci6n juri
dica sea casi em;rionaria e imperfecta, su existencia jurldicase deduce del derecho actual, tanto en el plano interna coma
internacional, 
 considerados global y sisternfticamente. Asi, esevidente que conceptualmente responden a realidades objetivas de ]a 6poca actual y que su tipificaci6n es la consecuencia de necesidades fundamentales de nuestros dias.3 6 Sin 

35. Hctor Gros Espiell, El Derecho de todos ls seres humanos a beneficiarsedel Patrimonio Comun de la Humanidad, en Estudios sobre Derechos Humanos, I, op. cit., pig. 1,46.3b. En este mismo sentido, la Declaraci6n del Instituto Hispano-Luso-Americano
de Derecho Internacional. expres6:"La conveniencia de proclainar en un instrumento inlernacional nuevos dere.chos obedece al proceso evolutivo de las normas in trnacionales,responde alas crecientes exigencias de la realidad y fortalece el orden juridico, comeexpresi6n de la comunidad de los pueblos"."Los nuevos derechos, entre los que necesariamenteso incluyen el derocho ala paz; el derecho al desarrolrc, quo garantice unvida mrnnimo de condiciones dedigna para todos los pueblos, cOmo objetivo inmediato; el derecho ago ar de un media ambiente sana, adecuado, y ecol6gicamente equilibrado,y el derecho a beneficiarse del pairimonio comtin de la humanidad, soninte, lependientes con todos los demds derechos y libertades de to personahumana, constituyendo una unidad indivisible":Vease, Acuerdos dcl Decimotercer Congreso. Lima (Perd). noviembre de1982. Publicaci6n de la Secretaria General. Serrano, 209. Madrid, 16. Es

pafia.

Par su parte, en relaci6n directa al concepto 
 de los Derechos de IaGeneracl6n, Tercera 
Hammer y de 

en los trabaJos preparatorlos de las Conferencias ArmandIa Fundacion Internacional para los Derechos del Hombre, enuwo de los pdrrafos cantenidos en el Documento de Trabajo de la Conferencia de Aix en Provence, 1981, leemos:periodos de transformacidn"Los han sido caracterizados par ta definici6n ola redefinicidn dol con tenido normativo emanado del orden social. En los 20aos pr6ximos es susceptible ver ampliarso el catdlogo de los derechos del
hombre".

"A fin de entrever Ofunas de ]as orientaciones de los nuevos derechos, ya sean
la ; rolongaci6n de los derechos existentes o de derechos fundados sobrenoctones a ls cuales todavfa no se les ha concedido el status de derecho en el 
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embargo en la actualidad, ni el Derecho Interno ni el Inter
nacional, han completado el proceso dirigido a su definici6n, 
reconocimiento y garantia, aunque es dable destacar la exis
tencia de un proceso normativo en formaci6n, iniciado me
diante el apoyo y la comprensi6n por parte de la mayoria de 
los autores, aspectos 6stos que deben ser vistos como factores 
de estimulo y aceleraci6n en pro del pleno reconocimiento de 
estos derechos. 

Por otra parte, dicho reconocimiento, tanto en el plano 
interno como internacional, ha encontrado en la doctrina cier
tas reservas y reticerrias. Existe en efecto, en relaci6n con 
estos derechos, un intenso debate acerca de su naturaleza, 
elementos y caracterfsticas. Por otro lado, algunos autores 
han formulado duras criticas a los mismos, ora porque el 
titular de estos derechos no est6 perfectamente definido, ora 
por ]a carencia, a! meno hasta el presente, de 6rganos ante 
los cuales pueda reclamarse su cumplimiento en caso de vio
laci6n de los mismos, liegando incluso algunos a oponerse a 
su reconocimiento, expresando que su aceptaci6n supondrfa 
olvidar o pretenr a los "verdaderos" Derechos Humanos. 

Dentro de este 6l1timo grupo, cabe citar el discurzo pro
nunciado por Jeanne Kirkpatrick ante la III Comisi6n de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando manifest6: 

"Para llevar a cabo esta transformaci6n de funciones, se ha rea
lizado una labor para privar el concepto de los derechos humanos 
de un significado especifico, pretendiendo que todos los objetos 
de los deseos humanes son derechos que puedan alcatzarse, si no 
para lograrlos inmediatamente, al menos para demandalls. La 
proliferaci6n de 'derechos' --a una nifiez feliz, al desarrollo, a la 
plena realizaci6n humana- ha ocurrido al mismo tiempo que la 
aplicaci6n de los derechos humanos, se ha hecho cada vez mis 
cinica y evasiva" . 

sentido tradicional dcl tUrmino, es necesario comenzar por examinar el pro
ceso creadorde normas y el de sus aplicaciones a las diferentes categorfas 
existentes". 
A ant Projet de Troisiene Pacte des Droits de l'homme relatit aux Droits de 
Solidarite. Chapitre III (Documento de trabajo de la Conferencia de Aix en 
Provence, 1981). 
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Respecto de las caracteristicas principales que tipifican alos Derechos de Solidaridad, entre otras, cabe sefialar las si
guientes: 

- En primer lugar, estos derechos no perteriecen ni a la
tradici6n individualista de los derechos civiles y polif
ticos, ni a la tradici6n socialista de los derechos econ6
micos, sociales y culturales. 

- En segundo lugar, los derechos de la Tercera Gene
raci6n se encuentran al inicio de un proceso normativo 
que les permite ser aceptados como derechos del hom
bre en el curso de los afios futuros. 

- En tercer lugar, y respecto de su especial naturaleza,
ellos son a la vez oponibles al Estado y exigibleE de 61, 
en consecuencia, no pueden ser realizados sino por la 

y 

acci6n solidaria de todos los actores del juego social,
esto es, los Estados, los individuos y !as entidades pcL
blicas y privadas.3 7 

Se caracterizan por lo tanto, por exigir para su conceptualizaci6n un grado mayor de solidaridad que las anteriores
generaciones de derechos y por el hecho de 
ser al mismo

tiempo derechos individuales, cuyos titulares son los individuos, y derechos colectivos, ya que pueden tener como
titulares a otros sujetos de derechos, como por ejemplo, elEstado, los pueblos y las organizaciones internacionales.' " 
37. Diego Uribe Vargas, La tercera generaci6n de dcrechos humanos y la pazPlaza & Janes, 1983, prig. 34.38. Sobre la especial naturaleza de los derechos de la Tercera Generac16n, el Dr.

Gros Espiell sefiala: 
"Mientras los derochos civilks y politicos suponen en to esencialun deber deabstonci6ndot Estado, los econ6rnjcos, sociales y culturales implican un ha.cer estatal Cue brinde los servicios, las prestaciones y los medios necesariospara que puedan existir. En cimbio, los de la tercerageneraci6n combinanarnbos elementos, ya que requleren un no hacer de la autoridada efectos deno inhibir su tibre eiercicio, pero necesitan tambi(n de un hacer estatal(politicas de desarrollo, de paz, de defensa del rnedio anibiente, etc.). Peroexigen, tambin, una acci6n de la ComunidadInternacional,ya que no puedehaber desarrollo, ni protecci6idel medlo ambiente, ni paz, ni reconoci.miento dl "patrimonio comn de la Humanidad", ni consiguientementevigencia efectiva de estos derechos de la tercera generaci6n, sin una acci6ninternacionalcorrelatita.Este necesario infernacionoilisnode los derechos de13 tercora generaci6n -problema distinto de la cuesti6n de la protecci6ninternac;onalde los dorechos humanos encaradahasta hoy con referencda alas primoras dos categoriasde derechos es un aspecto prdcticamenteindditodel andlisisde los Ilamados "Derechos de Solidaridad". 
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Como sefial6 Peter O'Brien, en el Informe redactado 
durante la reuni6n de expertos, convocada por la UNESCO 
en 1978, "Sobre los derechos del hombre, las necesidades 
humanas y la instauraci6n de un Nuevo Orden Econ6mico 
Internacional": 

"La evoluci6n de los derechos humanos ha estado siempre ligada 
a las necesidades de los pueblos y de las sociedades. Los derechos 
humanos que podemos llamar de la primera y de la segunda gene
raciones, es decir, los derechos civiles y politicos, sociales y cultu. 
rales, reflejan las preocupaciones relativas a la situaci6n del indi
viduo y su lugar en la sociedad, tanto desde el punto de vista 
politico como desde el econ6mico. Los derechos humanos de la 
primera generaci6n son derechos atributos (porque se pueden 
oponer al Estado), y los de la segunda generaci6n se basan en la 
idea subyacente de un cierto conflicto, en que ]a colisi6n de 
intereses entre individuos y grupos puede estar intimamente re
lacionada con las violaciones de derechos. Los derechos de la 
tercera generaci6n, que comprenden el derecho al desarrollo, a la 
paz, a un medio ambiente sano y ecol6gicamente equilibrado y el 
derecho a la posesi6n del patrimonio comtin de la humanidad se 
fundan esencialmente en la idea de la solidaridad entre los hom
bres. Como esos derechos traducen una determinada concepci6n 
humana de la vida en comunidad, s61o pueden adquirir existencia 
real mediante los esfuerzos conjuntos de todos los componentes 
de la sociedad: individuos, Estados, otras entidades pfxblicas o 
privadas. 
Es evidente que la idea de solidaridad no se aplica exclusivamente 
a los derechos de la tercera generaci6n; ni se podrian concebir los 
de la primera y la segunda generaciones sin un minimo de soli
daridad. No obstante, la solidaridad constituye el nficleo mismo 
de los derechos de la tercera generaci6n, que carecerfan de con
tenido sin la existencia de un esfuerzo comiln. La divisi6n de 
responsabilidades y las obligaciones vinculadas a ]a solidaridad 
desempefian un papel primordial en los debates sobre la paz o 
sobre el patrimonio comfxn de la humanidad, ya que, si no se 
aceptan y asumen activamente esas responsabilidades comi'nes, 
dichos derechos no se observarin con cardcter general. El articulo 
22 de la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, 
por ejemplo, hace hincapi6 en el deber de solidaridad: para que 
todos puedan gozar de los derechos, es preciso que todos acepten 
sus responsabilidades . 

39. 	 UNESCO, Rdunions d'Expert sur les Droits de l'Homme, les Besoins Hu
malnes et l'Instauration d'un Nouvel Ordre Economique International, 
Rapport Final, 1979, SS-78/CONF. 630/1979. 
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Si nos preguntamos acerca de cuiles derechos pueden
ser considerados como Derechos de Solidaridad, podemos de
cir que sobre este punto no existe una posici6n univoca en la
doctrina. Sin embargo, los derechos mis frecuentemente
mencionados por los autores, en t 6 rminos generales, son los
siguientes: derecho a la paz, al desarrollo, a la comunicaci6n, 
a la libre determinaci6n de los pueblos, al medio ambiente y a
beneficiarse del patrimonio comfin de la humanidad.4 0 

Pese a que los objetivos de la presente ponencia
impiden efectuar un 

nos 
anflisis riguroso del tema, a fin de es

turliar en detalle cada uno de los diversos Derechos de Soli
daridad, no obstante ello he considerado 6itil haber planteado
el tema, dejindolo abierto al anflisis y reflexi6n futura. 

Resunuiendo, podemos decir que al hablar de la existen
cia de una Tercera Generaci6n de Derechos Humanos, exige
tener presente, en primer lugar, como bien expresa el Dr.
Gros Espiell, que ello "no implica, en modo alguno, desco
nocer u olvidar la necesidad de continuar inflexiblemente, sin 
pereza y sin decaimiento, en la lucha por el reconocimiento y
la vigencia real de los derechos politicos, civiles, econ6micos, 
sociales y culturales". 4' 
40. En el Predmbulo del anteproyecto del Pacto Internacional relativo losaDerechos de Solidaridad, preparado por un grupo de especialstas para laFundaci6n Armand Hammer, se hace menci6n a las cuatro siguientes: elDerecho a la Paz: el Derecho al Desarrollo; el Dereebo a un Medio AmbienteSano y Ecol6gicamente Equilibrado y el Derecho a beneficiarse del Patrimonio Comfin de la Humanidad. El texto citado expresa:

"Los Estados partes en el presente Pacto,Considerando que la paz, el desarrollo, el media ambiente y el patrimoniocomn de la humanidad constituyen de ahora en adelante valores universales,reconocidos como tales por todos los horn bres, todos los pueblos y todas lasnaciones y que tales derechos merecen ser reconocidos, protegidos y :-eali.
zados como derechos del hombre,
"Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estad,)s Laobligaci6n de realizar la cooperaci6n internacionaldesarrollando y forta.leciendo el respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos, sin distinci6n de raza, sexo, de lengua o de religi6n,
"Considerando que esta cooperaci6n internacional es esencial en el caso delos derechos del hombre relativos a la pcz, al desarrollo, al medio ambiente yal patrimonlo comIn de la humanidad, porque su realizac16n no puede resultar uino de la conJugaci6n de low eafucrzos solidarlos de todos: Estndos,individuos y otras entidades pzblicas y privadas'.
Vase, Diego Uribe Vargas, op. cit., pag. 35.41. Hdctor Gros Espiell, El Derecho de todot los seres humanos a beneficlarsedel Patrimonio Comiin de la Humanidad, en Estudlos sobre Derechos Hu
manos, 1, op. cit., pigs. 140 y sas. 
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Y, por otra parte, al decir del Dr. Jorge Carpizo "... 
que el hecho de suscribir o admitir esta nueva categoria de 
derechos, no es simplemente por el prurito de proponer nue
vas nociones jurfdicas o de formular una serie de exigencias 
ya contempladas en las leyes nacionales o en los instrumentos 
internacionales existentes, ni mucho menos de proponer so
luciones milagrosas a los problemas de nuestros dias". 

Por el contrario, el deterioro ecol6gico, la desnutrici6n, 
el hambre, la opresi6n, el peligro de un holocausto nuclear, 
son algunos de los peligros "que dan sentido, objeto y con
tenido al reconocimiento de los nucvos derechos o derechos 
de la tercera generaci6n. Si su admisi6n y su efectiva apli
caci6n pudiera llegar de alguna manera, no ya digamos a so
lucionar sino al menos a atenuar semcjantes peligros y pro
blemas, creemos que su existencia pronto serA parte ine
ludible del ser y del actuar del individuo, de los paises y de la 
humanidad como tal". 

III. Consideraciones Finales 

Corresponde ahora tratar de ordenar y sistematizar las 
ideas-fuerza, los conceptos fundamentales, que del anilisis 
efectuado se desprenden en relaci6n con el tema objeto de 
nuestro estudio. 

a. Como ya hemos sefialado -y es preciso destacarlo 
una vez mis- la conciencia clara y universal de los Derechos 
Humanos, es ura conquista de los tiempos modernos, aunque 
la trayectoria hist6rica del concepto sea prodacto de un largo 
proceso. 

Asiniismo, y mis alli de las divergencias te6ricas y doc
trinarias sobre su naturaleza, existe hoy, en relaci6n con estos 
derechos, una concepci6n y un ideal comin de la humanidad 
toda, plasmada en la Declaraci6n Universal de las Naciones 
Unidas de 1948. 

42. Jorge Carpizo, Los Nuevos Derechos Hunanos, op. cit., ptg. 35. 



96 Educaci6n y Derechos Humanos 

b. La notable expansi6n que la idea y el contenido delconcepto de los Derechos Humanos ha tenido en los 6lltimosafios, en especial despu6s de la II Guerra Mundial, como consecuencia del paso de un Derecho Internacional Piiblico Clisico (en que ]a protecci6n de estos derechos quedaba confiada a los Estados, ya que los mecanismos de protecci6nprevistos durante esta priniera etapa eran muy excepcionales,ejempio: derecho de asilo, intervenci6n por causa de humanidad) al Derecho Internacional Ptlblico Contemporineo,
la consiguiente universalizaci6n con 

e internacionalizaci6n de laproblematica de los Derechos Humanos, determin6 no s6loun proceso de humanizaci6n en el piano internacional, sino
tambi6n las siguientes consecuencias: 

-Lo primero: la necesidad de crear sistema., de protecci6n en el nivel internacional, tanto universd como regional, ya que rafza de las experiencias vividas durante ]a Segunda Guerra Mundial, el Estado, en muchas ocasiones, era elprincipal violador de estos derechos. 

-Lo segundo: las normas internacionales referidas a laprotecci6n de los Derechos Humanos (de la primera, segunday tercera generaciones) pertenecen a la categoria de lus cogens porque son principios morales y fundamentales que lacomunidad internacional considera esenciales para su existencia. Este caricter de ius cogens nace no s6lo de la prictica delos Estados, sino tambi6n de la jurisprudencia internacional, dela doctrina y tratados intrnacionales, asi como de las resoluciones y de las declaraciones de los organismos internacionales. Como bien lo sefial6 ]a Corte Internacional de Justicia "los principios y las reglas relativos a los derechos fundamentales de la persona humana" constituyen "obligacionesde los Estados hacia la comunidad internacional en su con
junto" u obligaciones erga omnes. 

-Lo tercero: y como consecuencia de todo lo anterior,es dable afirmar que la protecci6n de los Derechos Humanosy de las libertades fundamentales, en su concepto amplio, esuna materia que concierne a la ccmunidad internacional en suconjunto comu asi mismo, a cada uno de sus miembros, no 
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siendo por lo tanto de aplicaci6n, en el supuesto del desco

nocimiento o violaci 6 n de los mismos, el escudo protector de 

la soberania dcl Estado, o el de ser materia reservada a la 

jurisdicci6n dom6stica. 

c. Esta notable expansi6n de los Derechos Humanos, 

como ya dijimos, calificada como ui verdadero fen6meno de 

nuestra 6poca, exige que su estudio, el que ha de ser nece

sariamente interdisciplinario, se haga por medio de una au

t6ntica ciencia de los derechos humanos, cuya objetividad y 

rigor. como bien sefiala Karel Vasak, garantice la inde

pendencia de los mismos de toda escuela particular de pen

samiento y de toda interpretaci6n particular de la realidad. 

La misma puede ser definida, en palabras de Ren6 Cassin 

"como una rama especial de las ciencias sociales, cuyo objeto 

es el estudio de las relaciones humanas a la luz de la dignidad 

humana, asi como la determinaci6n de los derechos y facul

tades que son necesarias como conjunto para el pleno desa

rrollo de la personalidad de cada ser humano". 4 3 

cod. Hoy, el concepto de los Derechos Humanos, que 

mo ya expresamos, debe ser visto, en gran parte, como pro

ducto de la historia y de la civilizaci6n humana y como tal, 

sujeto a cambios y evoluciones, en funcibn de las nuevas 

necesidades de los pueblos y de las sociedades, engloba den

tro 	del mismo, no s6lo a los derechc : civiles y politicos, sino 

a los derechos econ6micos, sociales y culturales, cotambi6n 
mo asimismo a los Derechos de Solidaridad. 

a las diferentes categorfas oe. Cuando hacemos menci6n 
tipologfas de Derechos Humanos, debemos tener presente 

que lo hacems; partiendo de un supuesto esencia, a saber: el 

de que todos los Derechos Humanos constituyen un complejo 

integral, alnico e indivisible, puesto que todos ellos, sin impor

tar a qu6 categoria pertenezcan, se encuentran nece

sariamente interrelaciu.iados y son interdependientes entre si. 

Por otra parte, las diferencias existentes entre las diversas 

clases de Derechos Humanos, no afectan su esencial unidad 

conceptual, debido a que todas ellas tienen su base en la 

43. Las dimensiones internacionales de los derechos humanos, op. cit., pig. 15. 



98 Educaci6n y Derechos Humanos 

dignidad de la persona humana, y que s6lo el reconocimiento
integral de la globalidad de las mismas, puede asegurar laexistencia real y efectiva de cada una de las categorfas en 
particular. 

Asf, todos ellos tienen, por su igual naturaleza y por surecfproca interdependencia, igual jerarqufa e importancia. 

Por otra parte, si bien la clasificaci6n de los DerechosHumanos en tres categorfas diferentes, de primera, segunda y
tercera generaciones, es aceptable y prictica para el anilisis 
de la materia, cabe efectuar las siguientes precisiones: 

- La existencia de diferentes sistemas internacionales deprotecci6n y garantfa -- tanto en el plano universal como regional- no afecta la innegable juridicidad de la totalidad de
los derechos humanos, ya que la misma obedece 6inicamente 
a la existencia de evidentes diferencias sobre algunos de loselementos caracterizantes de cada una de las diversas clases de
Derechos Humanos, lo que implica a su vez, una actitud dife
rente del Estado para garantizar su efectiva protecci6n. 

- Existen ademis ciertos Derechos Humanos, que porsu especial naturaleza, son de diffcil ubicaci6n en una u otracategorfa, ejemplo: derecho de huelga; otros que se encuen
tran incluidos en ambas, como es el caso del derecho de libredeterminaci6n de los pueblos, el que figura en los dos Pactos

Internacionales 
 de las Naciones Unidas; e incluso, dentro de
 una misma categorfa, ejemplo: 
en los Derechos Econimicos,
Sociales y Culturales, la doctrina no ha podido precisar de 
manera clara las diferencias especfficas que existen entre losecon6micos y sociales por un lado, y entre los econ6mico-so
ciales y los culturales por el otro. 

Finalmente, no quisiera concluir mi exposici6n sin dejar
de destacar, de manera muy especial, mis a6n teniendo encuenta los objetivos perseguidos en este Seminario, la trascendente y fundamental importancia que tiene ]a Educaci6n 
en pro de la promoci6n y protecci6n de los Derechos Hu
manos, como asi tambi6n, la estrecha y recfproca relaci6n 
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existente entre ambas.4 4 Relaci6n e importancia, que se en. 
cuentran expresadas con palabras acertadas, en el articulo 13 
del Pacto Internacional de las Naciones Unidas, relativo a los 
Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales, al decir: 

"ia educaci6n iri encaminada al pleno desarrollo de la perso
nalidad humana y de su dignidad, y fortalecerfi el respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales... La educa
ci6n Dermitir a todos la participaci6n efectiva en una sociedad 
libre, promoveri la comprensi6n, tolerancia y amistad entre las 
naciones y entre los grupos raciales, tnicos o religiosos, y dari 
relevancia a las actividades de las Naciones Unidas por el man
tenimiento de la paz". 

44. En el informe presentado por la Delegac16n del Gobierno de Austria, a la 
Conferencia de Ministros Europeos sobre Derechus Humanos, ll-vada a cabo 
en Viena, del 19 al 20 de Murzo de 1985, en materla de Educac16n e Infor
maci6n en el campo de los Derechos humanos, leemos: 
-25. El mantenimiento y posterior realizaci6n de los derechos humanos 
depende en gran medida de una adecuada informacl6n y ensedanza. Una 
meta futura fundamental serd impulsar e itensificarel trabajo del ConseJo 
Europeo designado para la promoci6n de ia educaci6n e informaci6n de los 
derechos humanos en una sociedad democrdtica en todos los niveles formales 
e informales de educacion y capacitaci6n". 
Wase, The Role of the council of Europe in the further Reallsation of 
Human Rights. Rport submitted by the Austrian delegation to the Euro
pean Ministerial Conference on Human Rights, Vienna, 19/20 March 1986, 
op. cit., pig. 124. 



La Constituci6n y su funci6n en el desarrollo 

y defensa de los Derechos Humanos 

Dr. Jorge Mario Garcia 

1. 	 La Constituci6n como derecho fundamental. 
Supremacia 

En la base del problema de la defensa de la Consti
tuci6n, esti el concepto de la supremacfa constitucional. 
Kelsen formul6 la idea de la concepci6n unitaria del orde
namiento juridico. Este no seria un sistenia de normas coor
dinadas en un mismo niv, sino una estructura jer6rquica de 
preceptos jurfdicos desarrollados en un proceso de creaci6n y 
aplicaci6n, que venfa desde la norma constitucional, pasando 
por las leyes ordinarias, reglamentos, hasta Ilegar a las sen
tencias judiciales y a los negocios juridicos. 

Esta concepci6n sirvi6 de base para distinguir las normas 
primarias o fundamentales, de las secundarias o derivadas, 
entendiendo el sistema juridico como una pirimide en cuya 
cispide esti la Constituci6n, que a su vez tiene su justi
ficaci6n filtima -dentro de una concepci6n m6s 16gica que 
juridica- en una norma hipcitica fundamental, que ordena 
el respeto a la Constituci6it. La cfispide de la pirimide, esti 
ocupada por la Constituci6n, que regula y determin& la su
prema competencia del sistema juridico, la suprema auto
ridad del Estado. Asf, la Constituci6n representa el nivel mis 
alto del sistema juridico. Es, al decir de S6nchez Agesta, el 
derecho fundamental de la organizaci6n. La unidad de 6stas 
(las normas) hillase constituida por el hecho de que la crea-

V . A 
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ci6n de una norma -la de grado m~s bajo- se encuentra 
determinada por otra -de grado superior-, cuya creaci6n es
determinada, a vez,su por otra todavla m6s alta. Lo queconstituye la unidad del sistema es precisamente la circuns
tancia de que tal regressus teimina en la norma de grado mis
alto, o norma bisica, que representa la suprema raz6n devalidez de todo orden juridico. La estructura jer6rquica del
orden juridico de un Estado puede expresarse toscamente enlos siguientes terminos: supuesta la existencia de la norma
fundamental, la Constituci6n representa el nivel mis alto den
tro del derecho nacional. 

Independientemente de compartir o no, la discutida teo
rfa kelseniana en bloque, esta idea es clave para el objeto denuestro estudio. Dentro del ordenamiento jurfdico, existe un
ordenamiento constitucional con una primicia clara, por ser]a base de todo el restante conjunto de normas y por recoger
las decisiones polfticas fundamentales que una comunidad
especifica ha tomado, en ejercicio de la soberanfa popular.
En el origen de la funci6n constituyente est, la decisi6n libre
del pueblo. Nosotros, los representantes del pueblo de CentroAm6rica cumpliendo con sus deseos y en uso de sus sobe
ranos derechos decretamos la siguiente Constituci6n... decfa
el preimbulo de la nuestra primera Constituci6n Centro
americana, la Federal de 1824 que constituy6 la repfiblica
independiente y "Nosotros, los Representantes del pueblo de

Costa Rica, libremente elegidos Diputados 
 de la Asamblea
Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios y rei
terando 
 nuestra fe en la Democracia, decretamos y sancio
namos la siguiente Constituci6n 
 Politica de ]a Repdiblica de
Costa Rica", dice el predmbulo de la vigente, manteni6ndose 
con esto una continuidad te6rica en nuestro derecho cons
titucional.
 

El significado de la Constituci6n -que parte del siglo
XVIII- esti en constituir un documento escrito en el que se recoge la decisi6n originaria de la comunidad politica que es]a base del poder, se establece un sistema de competencias
entre poderes constituidos, y se formula un cat6logo mfnimo
de derechos esenciales que constituyen un espacio libre para 
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los miembros de la comunidad. Y3n una palabra, sigue siendo 
una etapa de la larga lucha de los individuos por la limitaci6n 
del poder del Estado. Estos principios, este significado iil
timo, aparece en todo el articulado de la Constituci6n, desde 
el preimbulo, la atribuci6n de la soberanfa, los objetivos, la 
declaraci6n de derechos, la divisi6n de poderes, el principio 
de legalidad, etc. Y se constituye, ademis, como una norma 
de caricter supremo, por encima de todas las demds, que se 
impone a los habitantes en conjunto, gobernantes y gober
nados: La supremacia de la Constituci6n implica, entonces, 
que en la cfispide del ordenamiento juridico esti el orde
namiento constitucional, establecido como decisi6n politica 
por el Poder Constituyente y s6Lo modificable, como tal de
cisi6n, por 6ste. Lo que apareja varias consecuencias: 

1) la legitimidad de la Constituci6n es incontrolable por
que no existe un poder superior al constituyente que le dio 
origen, no existe la posibilidad de declarar una inconstitucio
nalidad de la Constituci6n; el poder de revisi6n solamente 
estA en el propio poder constituyente, y por los canales es
tablecidos en el texto; 

2) por su cardcter de supremo, las disposiciones del tex
to constitucional privan sobre todas las demis anteriores y 
posteriores, y en tal virtud, las leyes o actos con efectos 
generales dictados con anterioridad, quedan derogados, si se 
oponen a aquellas; y 

3) las leyes o actos que entren en contradicci6n con la 
Constituci6n, que se dicten en contravenci6n a lo por ella 
preceptuado, son nulos. 

Este principio de la supremacia, se recoge con gran ,a
ridad y 6nfasis en el Articulo 10 de la Constituci6ra: L-S 
disposiciones del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo cn
trarias a la Constituci6n ser6.n absolutamente nulas.. . Corre.
ponde a la Corte Suprema de Justicia por votaci6n no meaor 
de dos tercios del total de sus miembros, declarar la incons
titucionalidad de las disposiciones del Poder Legislativo y de 
los decretos del Poder Ejecutivo. La Ley indicari los tri
bunales llamados a conocer de la inconstitucionalidad de 
otras disposiciones del Poder Ejecutivo. 
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II. Imperatividad constitucional 

Otro principio capital es que la Constituci6n tiene una 
operatividad inmediata ostablece una vinculaci6n autom~tica 
para gobernantes y gobernados. Principio regido por el Ar
tfculo 11 Constitucional que firma que: Los funcionarios pu
blicos son simples depositarios de la autoridad y no peden 
arrogarse facultades que la ley no les concede y deben prestar
juramento de observar y cumplir esta Constituci6n y las le
yes. 

Este valor normativo inmediato y directo --segfn ex
presi6n de Garcfa de Enterria -hace referencia a la vincu
laci6n normativa general de la Constituci6n, que no se limita 
al Poder Legislativo, segfin una teoria que considera al texto 
constitucional 6ni(arnente como de cardcter programitico. 
Aquf debemos considerar las dos clases de normas consti
tucionales, program~iticas u operativas, segfn puedan ser apli
cadas inmediatamente o necesiten de una reserva de ley, es 
decir. de Lin desarrollo posterior a nivel legislativo para poder 
tener operatividad. 

En la Exposici6n de Motivos del proyecto constitucional 
venezolano de 1961, se formula la distinci6n y se llama la 
atenci6n en el cuidado de su tratamiento: "Ha sido prop6sito 
de la Comisi6n redactar un articulado sobrio, que no obstante 
su definici6n de cortas lIfneas, deje cierta flexibilidad al le
gislador ordinario para resolver cuestiones e injertar modi
ficaciones que correspondan a las necesidadgs y a la expe
riencia de la Repdblica, sin tener que apelar a la reforma 
constitucional. No obstante esta posibilidad, que en m.s de 
una ocasi6n ha permitido reducir la extensi6n de muchas 
disposiciones del Proyecto, hemos considerado que no po
dfamos Ilevar nuestros deseos de sobriedad hasta el extremo 
de ahorrar numerosas disposiciones de contenido pro
gramftico que, aun cuando no constituyen preceptos de apli
caci6n inmediata y directa, sefialan a la acci6n futura de los 
poderes pi~iblicos aquellos objetivos que la realidad hist6rica y
actual de nuestro pais define como imperativos. Es sabido 
que todas las Constituciones modernas son consideradas, no 
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So1o colme un texto orga i(-i( do las funciones Nypoderes del 
Estado sine taflrni como la expresi6n el conjunto do valores 
quo inspiran y deloen guiar la acei6n institucional del mismo. 
Si l)ien hemos desechado toda disposicion que d&_ a deter
minadas regula(iones carActer constitucional, dejando un in
monso camp(, a las leyes, hemos considerado inevitable Com
pletar en la (arta Fundamental el conjunto de principios y de 
aspiraciones que el l)ueblo venezolano considera imprescin
dil)le en su destino hist6rico". 

(uando estas normas programa.ticas (llamadas tambi~n 
self executing, sell' enforcing, self' acting, autoaplicables y bas
tantes en si), forman parte del catailogo (-,los derechos Ila
mados econommico-socialhs y cuiturales, surge el problema de 
su proteccion. No es posiblie oxigir al Estado, se piensa, el 
cumplimienlo de ollos, mientras no se cumpla la condici6n de 
su eficacia a traves do la regulaci6n legal que I'ija los requisitos 
de su realizaci6n. Piensese on disposiciones tales como el es
tado velara' por la salud iisi'a, mental y moral de los menores 
de edad, fornentara la propiedad-hogar en Lenefieio de la 
familia, velaiia porque las viviendas de los trabajadores sean 
adecuadas y lIlenen las condiciones neeesarias de salu,)ridad, 
o t c,. 

Se hace necesario, adel-nas do reCoflocer estos derechos, 
encontrar una f6rmula para controlar la negligencia do los 
organos encargados de su desarrollo, para garantizar a los 
destinatarios de estos derechos y rescatarlos de la desvalo
rizaci6n en que se encuentran por su falta de efectividad. 
Germ~in Bidart Campos ha sostenido la tesis de que cuando el 
Estado no cumple on las o)ligaciones que la Constituci6n le 
impone, so puede impugnar judicialmente, ya que ha incu
rrido en una inconstitucional'.ad por omisi6n: la Consti
tuci6n queda lesionada tanto cuando so hace lo que ella pro
hifhe como cuando se deja de hacer lo que ella manda, y sobre 
esta premisa esta otra: El control de constitucionalidad no 
r. uede retraerse frente a omnisiones inconstitucionales. Su fun
cionamiento dehe ser tan vigoroso come lo es para enervar las 
infracciones derivadas de acciones positivas. Un 6rgano de la 
jurisdicci6n constitucional no puede inhibirse de intervenir y 

http:inconstitucional'.ad


106 Educaci6n y Derechos Humanos 

resolver cuando el titular de un derecho econ6mico-social 
formulado pragmiticaniente invoca su ejercicio trabado por
la ausencia de reglamentaci6n. Tal falta de reglamentaci6n 
debe declararse judicialmente como omisi6n inconstitucional, 
y ante la laguna que la no reglamentaci6n suscita, el juez ha 
de integrar el orden normativo lagunoso, confiriendo prio
ridad a la Constituci6n suprema. De esta manera, por la via 
mis sencilla, la Constituci6n recuperarfa su supremacia al 
ponerse en funcionamiento la norma prograrnitica en favor 
de quien resulte titular del derecho declarado en ella. Los 
constituyentes peruanos de 1979, encontraron una salida, in
corporando en las Disposiciones Transitorias, una, que indica 
que las disposiciones constitucionales que irrogan iuevos g s
tos e inversiones, se plican progresivamente y que la ley
anual del presuiuesto contempla el cumplimiento gradual de 
esta disposiri6n, situaci6n que de todas formas, mantiene el 
problema de la congelaci6n del desarrollo de las normas pro
gramrticas 6e que nos ocupamos. 

II. Defensa de la Constituci6n, concepto y contenido 

Dejando antecedentes que podrian Ilevarse a Grecia y
Romna, !a idea de la defensa constitucional se inicia en el 
periodo del constitucionalisino liberal, cuyo centro puede fi
jarse provisiona!mente en la Revoluci6n Francesa. 

Sin embargo, el desarrollo de la teiria es reciente. En su 
inicio, el sistma de judicial review de tipo difuso nortea
mericano, fOrmulado jurisprudencialmente por la Suprema
Corte, en los primeros afios del siglo pasado; la recepci6n de 
la instituci6n inglesa del Habeas Corpus; y la configuraci6n 
del juicio de amparo mz:.icano como instituci6n pratectora, 
son los antecedentes deci.non6nicos de la teoria, que ha te
nido diversos desarrollos. Y, en 1920, en la Constituci6n aus
triaca, la creaci6n de la Corte de Justicia Constitucional co
mo sistema concentrado, bajo la inspiraci6n directa de Hans 
Kelsen. 

trecisamente la discusi6n sobre esta inztituci6n perm:
tiri formular la idea expresa de la defensa coi,stituciona1. 
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Kelsen publicari en 1928 un articulo memorable, La garantia
jurisdiccional de la Constituci6n, en la que se defiende su idea 
clave: la Constituci6n rfgida s6lo puede ser defendida efi
cazmente, si para garantizar su cumplimiento se crea una es
pecifica Corte Constitucional de Justicia. Inmediatamente 
provoc6 una muy viva pol6mica, que ai~n no termina. En 
octubre de ese mismo afio, en ]a sesi6n plenaria del Instituto 
de Derecho Piblico (con asistencia de Alvarez, Berthelemy, 
Bonnard, Duez, Duguit, Fleiner, Gasc6n y Marnn, Gronski, 
Jeze, Kelsen, Lefrriere, Laun, Mestre, Mirkine-Guetzevith, 
Nolde, Politis, Romicu e Thoma), la tesis kelscniana fue dr~s
ticamente rebatida. Especialmente por Duguit, quien despu~s 
de rechazar terminantemente la clasificaci6n jer~rquica kelse
niana -por considerar que las reglas (normas generales) y 
actos juridicos (normas individuales) son cosas diversas y por 
consiguiente imposible de jerarquizar- so opone expre
samente a la creaci6n de una jurisdicci6n constitucional es
pecial: que seria inoperante o muy peligrosa porque se trans
formaria en una tercera -o en una primeta- asamblea polh
tica. Posici6n apoyada por Carr de Malherg, en la m~s pura 
tradici6n francesa, que desconfia del cuerpo judicial y en
tiende al Parlamento como el repreientante e la soberania 
popular. 

Carl Schmitt, quien no estuvo en esta primera con
frontaci6n, se va a hacer presente espectacularmente, como el 
gran interIccutor de Kelsen. En marzo ende 1929, publica
los Archivos de Derecho Pblico, su trabajo "Der Huter 
Verfassung" (Nueva serie, XVI, pp. 161-237), que dos afios 
m6.s tarde en 1931 apareci6, elaborado, ampliado y enri
quecido con notas de articulos y conferencias de 1929 y
1930. Y que fue inmediatamente traducido, en su titulo en 
forma libre al castellano, precisamente con el nombre de La 
Defensa de la Constituci6n. En este libro se defendia la tesis 
central de que un 6rgano politico y no jurisdiccional, el jefe 
del Estado, es el que protege ]a Constituci6n y que ]a de
terminaci6n sobre el contenido de un precepto constitucional 
dudoso es materia de legislaci6n constitucional, no de la jus
ticia. Posiblemente una frase resume la posici6n del deci
sionismo schmitiano frente al formalismo kelseniano: una Icy 
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1,o puede ser protectora de otra ley. La ley mdis d6bil no
puede, naturahmente, proteger o garantizar a otra que sea mas 
s6lida. Ahoia bien ,cabe, por el contrario, que la ley diff
cilmente modificabhle proteja a la ley mdis sencilla? En tal 
caso se habrfan invertido totalmente los terminos, pues se 
trata de la protecci6rn y defcnsa de la ley formulada en la
Constitucijn, no de la simple ley, y el problema, es, preci
samente, el de proteger una icy dificilmerte modificable con
tra la posibilidad de que sea modificada por una ley sencilla.
El problema no surgirfa si una norma pudiera normati
vamente protegerse a Parte del quesI misma. supuesto de 
entre las funciones politicas y las judiciales existe una con
tradiccion bisica y concluve que si lo que se busca eS una
instancia especial que tenga por funcion garantizar el fun-
Cionamiento (lel sistema constitucional, no se puede enco
mndar a uno 

un 


esta fancion de los poderes existentes, sino a
poder neutral con atriluciones especiales, que encuentra 

precisamente dentro del regimen de Weimar, en el Presidentedl Reich. Kelsen responde al trabajo de Schmitt, con una
larga recension titulada: iQui6n debe ser el defensor de la
Constitucion? , de un gran contenido polYmico. La idea del
defensor de la Constituci6n hace referencia, apunLta, a las
garantlias que deben establecerse sobre los organos consti
tucionales, (apace,, de provocai infracciones, y en ese sentido,
el organo que defienda la Constituci6n, no debe ser obvia
mente el mismo que pueda violarla: la funcidn polftica de la

Constituci'n es la 
de poner limites juridicos al ejercicio del
 
poder y garantia de la Constituci6n, significa certeza 
de queestos limites no seran rehasados. Si una cosa es indudable, es
 
que ning in 6rgano es menos id6neo 
para realizar esa tarea
 
que aqul61 al cual la Constituci6n encarga -- en todo o en
 
parte-- el ejercicio del poder y 
que tiene en sus manos la
ocasi6n jurldica y los estimulos polfticos para violarla. Nin
gun principio tdcnico juridico es tan generalmente com
partido como aqu6l por el cual ninguno puede ser juez en 
causa propia. 

Asf, estaban fijadas las bases para la formulaci6n de una
teoria general de la defensa con.titucional, que incluyera to
dos los instrumentos establecidos para limitar los abusos del 
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poder v la sujeci6n dentro de los limites fijados en el texto 
constitucional, y rebasar el especffico control de constitu
cionalidad de las leyes, que s6lo serfa uno de sus aspectos. 

Ha sido el jursta H6ctor Fix Zamudio, el que en Am6ri
ca Latina ha profundizado mis en el tema, sobre el que ha 
reincidido -enriqueci6ndolo- en los Ctltimos afios. En uno de 
sus 6fltimos estudios formula el concepto al afirmar que ".... 
la defensa de ]a Constituci6n estAi integrada por todos aque
llos instrumentos juridicos y procesales que se han estableci
do tanto para conservar ]a ncrmativa constitucional como 
para prevenir su violaci6n, reprimir su desconocimiento, y lo 
que es m.s importante, lograr el desarrollo y la evoluci6n de 
las propias disposiciones constitucionales en un doble senti
do: desde el punto de vista de la Constituci6n formal lograr 
su paulatina adaptaci6n a los cambios de ]a realidad politico
social y desde el dngulo de la Constituci6n material, su trans
forrnaci6n de acuerdo con las normas programditicas de la 
propia Carta Fundamental. Por este motivo nos atrevemos a
.iostener que una verdadera defensa constituviornal es la que
puede lograr la aproximaci6n entre esos dos sectores, que en 
ocasiones puetten encontrarse muy distanciados: la Cons
tituci6n formal y la Constituci6n material" y agrega "que la 
defensa constitucional no debe considerarse s6lo desde un 
punto de vista estitico, que concuerda de cierta .- anera con 
la idea de conservaci6n de la Constituci6n defendida por
Constant --doctrina del 6rgano neutro moderador- y Sieyes
-Senado Conservador de la Constituci6n del afio VIII-- y que
tiene un sentido exclusivamente conservador y estftico de la 
defensa constitucional; sino que la Constituci6n tanto en su 
sentido material, pero tambi6n desde el ningulo formal, es 
forzosamente dingmica, y con mayor raz6n en nuestra epoca
de cambios acelerados y constantes, por lo que la idea de la 
defensa constitucional tiene por objeto no s61o el mante
nimiento de las normas fundamenta!es sino tambi6n su evo
luci6n y su compenetraci6n con la realidad polftica para evi
tar que el documento escrito se convierta en una simple f6r
mula nominal o semintica de acuerdo con el profundo pen
samiento de Karl Loewenstein, es decir, que s lo resulta dig
no de tutelarse un ordenamiento con un grado de eficacia y 
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de proyecci6n hacia el futuro y no un simple conjunto de 
manifestaciones declamatorias". 

El mismo Fix Zamudio -cuyo esquema clasificatorio 
seguimos- indica quie el concepto puede dividirse -conven
cionalmente como todas las clasificaciones- en dos cate
gorias fundamentales: la Protecci6n de la Constituci6n, y las 
Garantias constitucionales. La primera se integra por todos 
aquellos instrumentos politicos, econdmicos, sociales y de 
t~cnica juridica que han sido canalizados a trav6s de normas 
de caricter fundamental e incorporados a los documentos 
constitucionales, con el prop6sito de limitar el poder y lograr 
que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en 
]a propia Constituci6n, instrumentos que se refieren al aspec
to fisiol6gico de la icy fundamental: y la segunda con los 
medios juridicos, predominantemente de cardcter procesal, 
que estin dirigidos a la reintegraci6n del orden constitucional 
cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los pro
pios 6rganos del poder, a pesar de los instrumentos protec
tores, instrumentos destinados a la correccion de una pato
logia constitucional. 

IV. 	 Pr :tecci6n constitucional 

Estd constituida, como hernos apuntado, por los ins
trumentos encaminados a proteger el orden constitucional. 
Pueden ser de diverso caricter: politico, econ6mico, social y 
estrictamente jurfdico, pero siempre, todos se manifiestan a 
trav6s de normas de cardcter constitucional. 

A. 	 Politicos: 

1. 	 Divisi6n de poderes. 
2. 	 Procedimiento legislativo. Bicameralismo. Proce

dimiento agravado en la formaci6n de las leyes. 
3. 	 Refrendo ministerial. 
4. 	 Organizaci6n del poder judicial. 
5. 	 Veto presidencial. 
6. 	 Interpelaci6n ministerial y voto de censura. In

formes del Presidente y Ministros. 
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B. 	 Econ6micos y hacendarios. 

C. 	 Sociales. R6gimen constitucional de los partidos y grupos 
de presi6n. 

D. 	 Rigidez constitucional como medio du defensa. 

V. 	 Garantias constitucionales 

El segundo de los apartados est6 constituido por l ga
rantias constitucionales. Durante mucho tiempo se les tuvo 
como sin6nimo de derechos, insistiendo sobre un equfvoco 
que 	 se remonta a la Declaraci6n Francesa de Derechos del 
Hombre. El artfculo 16 de esta declaraci6n decfa que toda 
sociedad en la cual la garantfa de los derechos no est6 ase
gurada, no tiene constituci6n. Y en una interpretaci6n equf
voca, que se volvi6 hist6rica, pas6 a los textos consti
tucionales especialmente latinoamericanos, con el nombre de 
Garantias Individuales, la regulaci6n de los Derechos Huma
nos. El Ttulo IV de la Constituci6n de Costa Rica, se titula 
Derechos y Garantfas Individuales y el V, Derechos y Ga
rantias Sociales. Tambi~n el concepto de garantia consti
tucional se ha entendido como sin6nimo de instituciones a las 
que se otorga rango constitucional para darles mayor jerar
qufa y protegerles contra cambios legislativos anSrquicos. Lo 
que se relaciona con las constituciones sumarias y desarro
lladas. Las primeras, s6lo establecen los poderes y sus com
petencias, en tanto que en las segundas se incluyen una serie 
de disposiciones que en otros parses, especialmente europeos,
corresponden a la legislaci6n ordinaria. En Am6rica Latina, se 
ha crefdo indispensable incluirlas en la Constituci6n para dar
les unajerarquia especial y defenderlas contra presiones de los 
poderes pblicos, econ6micos y sociales, asi como de los vai
venes legislativos partidistas. En este orden de ideas: el tra
bajo, la familia, cultura, autonomia universitaria, naciona
lidad, han adquirido rango constitucional. 

Sin embargo, actualmente el concepto de garantfas tiene 
otra significaci6n, propiamente procesal. Las garantfas son 



112 Educaci6n y Derechos Humanos 

medios t6cnico-jurfdicos, orientados a proteger las dispo
siciones constitucionales cuando 6stas son infringidas, reintegrando el orden jurfdico violado. Existen amplios campos
del derecho, especialmente el constitucional y el inter
racional piiblico, que carecen de normas de efectividad; susdisposiciones muchas veces no son mdis que expresi6n de deseos. Por eso, se fortalece en los 6l1timos afios una tendencia aencontrar normas de garantfa, que hagan efectivas las dis
posiciones de caricter sustantivo. 

El conjunto de instrumentos dce garantfa de las normas
constitucionales tambin ha sido designado con (,I termino deJusticia Constitucional, termino que Fixprefiere Zarnudio 
por considerar que con el se subraya el caricter prepon
derantemente axiol6gico de estos instrumentos y por su pre
eiso sentido jurfdico. 

Tres son las instituciones de garantfa constitucional:
Habeas Corpus, el Amparo y el control de constitucionalidad

el 

de las leyes. 



Protecci6n internacional 

de los Derechos Humanos 

Dr. Fernando Volio J. 

Una visi6n general 

1. Una antigua preocupaci6n: La relaci6n polftica fun
damental gobernado-gobernante, ha preocupado siempre al 
hombre comfin. Las variadas y complejas interacciones que 
aqu6lla suscita, nunca han encontrado una satisfactoria mane
ra de tratarlas, en busca de la armonfa social y, sobre todo, 
del respeto pleno a la dignidad humana. Pocos discuten la 
necesidad del gobierno juridicamente coactivo, es decir, con 
potestades legales, emanadas de 6rganos constitucionales, pa
ra obligar a los gobernandos a asumir conductas consecuentes 
con una sociedad armoniosa. Los mis abogan por la legalidad 
democritica, opuesta a la legalidad dictatorial o totalitaria 
que desnaturaliza el ejercicio del poder politico, al otorgarle 
primacia formal -y tambi6n de hecho, arbitrariamente- al go
bernante sobre el gobernado, por lo que este 6iltimo deja asi 
de constituir el sujeto y la raz6n de ser de la politica pfiblica. 
Pero cualquiera que sea la doctrina que se ensaye para ex
plicar por qu6, en todos los casos, unos -que siempre son los 
menos-- tienen potestades para determinar A comporta
miento de otros - -que siempre son los m6s-. LL verdad es que 
la designaci6n democr~tica de los gobernantes. en todos los 
casos implica un riesgo o un peligro para el ejercicio cle la 
libertad de los ciudadanos, cualquiera que sea Ia ! orma por la 
que la designaci6n se lleve a cabo. Al final de cuenLas, el 
poder del designado resulta siempre mayor que e' poder del 
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designante. Esta acongojante paradoja, la hace surgir conscientemente el gobernado, con el prop6sito de hacer posibleel gobierno democritico, y de esa manera garantizar el gocede su libertad, en medio de un orden social justo. Este inevitable desequilibrio es proclive al extravfo del gobernante,como factor que agudiza las flaquezas humanas, lo que obligaal gobernado a encontrar formas adecuadas de contenci6n alpoder pdiblico y, llegado el caso, de protecci6n y de reparaci6n de los agravios sufridos. "Los abusos son el achaque
del poder", decia Lopez de Haro ("La Constituci6n y lasLibertades de Arag6n"). Estas realidades, este constante eineludible forcejeo entre el podej" desbordable y el esfuerzo para mantenerlo en un deseable y prefijado ambito de acci6n,impulsa al hombre a levantar murallas que amparen su libertad. Dichas defensas las concibe el hombre perseverantemente, con inagotable despliegue de su imaginaci6n creadora, y las defiende con su probado temple, a prueba de tuda 

adversidad. 

La historia de la politica puede describirse, en grandida, como me
la lucha del hombre contra el ejercicio arbitrariodel poder politico, es decir, como la lucha en favor de lacausa de los Derechos Humanos. Por tanto, la descripci6n de6stos y su consagraci6n en documentos de importancia polftica y validez jurfdica, liena la mayor parte del registro dedicha historia. Pero la 6poca actual pone el acento en los
medios adecuados 
para proteger aquellos derechos. Me toca amf la diffcil tarea de tratar de hacer un recuento del esfuerzo
de ]a humanidad por la protecci6n de los Derechos Humanos,
sobre todo de lo que se 
ha logrado en ]a esfera internacional y, de modo particular, en nuestro Nuevo Mundo. Esta laparte mas es

proclive al desencanto, porque se ocupa de encarar enormes resistencias: particularmente, mitos, prejuicios y temores, antiguos y poderosos aliados de quienes abogan tozudamente en favor del oscurantismo y el inmovilismo, con laoprobiosa divisa de aqi'el personaje de Camus que procla
maba: "Nada nuevo es bueno". 

2. Una preocupaci6n contempordnea: Aunque las cr6nicas m6s remotas hacen resaltar instituciones precursoras en 
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el campo de la protecci6n de los Derechos Humanos, de la 
categoria e importancia de El Justicia de Arag6n, en el siglo 
XIII, el sindico personero de la colonia hispanoamericana, y 
el ombudsman escandinavo del siglo XIX, lo cierto es que los 
medios tutelares de las libertades tienen un desarrollo mis 
reciente, al menos los que ponen en prictica el concepto de 
protecci6n externa. 

En realidad, los instrumentos internacionales de pro
tecci6n que se unen a los dom6sticos y tradicionales (Habeas 
Corpus y Amparo, principalmente), empezaron a funcionar 
hace 35 afios, junto a otros que se ocupan del mismo ofiuio 
tutelar, pero desde un punto de vista diferente y sin los mis
mos alcances juridicos (por ejemplo, los informes peri6dicos 
que los Estados deben remitir a 6rganos de la ONU y de la 
OEA sobre ia situaci6n de los Derechos Humanos en sus paf
ses, y las decisiones que directamente toma la AsambleL Ge
neral de la ONU, en casos de denuncias sobre violaciones a los 
Derechos Humanos, como sucedi6 en 1963 en el caso de 
Vietnam del Sur, y sucede desde 1946 en el caso del apar
theid en Sudifrica). Aquellos instrumentos internacionales 
forman el nicleo procesal en la lucha de la comunidad de 
naciones para garantizar el goce de las libertades de todos los 
individuos, en todas partes del mundo. 

Creo que es preciso subrayar el significado revolu
cionario de los medios de protecci6n antes citados, porque 
constituyen uno de esos avances que lo dejan a uno sin alien
to, no obstante que no atraen la atenci6n de los pueblos 
tanto como otros logros impresionantes de la imaginaci6n y 
la perseverancia puestas al servicio, por ejemplo, del desarro
llo de la ciencia y la tecnologfa, o de la liberaci6n del hombre 
de condiciones que lo disminuyen, como ocurri6 gracias al 
extraordinario e influyente proc3so de descolonizaci6n, ini
ciado en los afios 60. Mucho mAs silenciosamente, los grupos 
o fuerzas democriticas dedicadas a promover la causa de los 
Derechos Humanos pudieron vencer, tras duras luchas, la re
sistencia de antafiones conceptos dominantes en el Derecho 
Internacional Piblico, y particularmente en el derecho de las 
organizaciones internacionales, en relaci6n con la tesis de que 
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el hombre mismo es sujeto de dicha normativa y no s6lo los
Estados, los organismos internacionales y ciertas entidades 
componentes de la comunidad de naciones. 

Y este reconocimiento del papel protag6nico del hom
bre -de cada individuo- ha transformado profundarrente las
relaciones internacionales desde sus cimientos y ha abierto
anchurosas avenidas para la marcha de ideas y acciones ten
dientes a humanizar la convivencia de los pueblos de la tierra,
lo mismo que hacerla mis preclara, mds consecuente con el
fin primordial de la creaci6n del ser humano. Porque ahora, 
en virtud de esta revoluci6n silenciosa a que me refiero, labarrera de la soberania de los Estados, usada por regimenes
opresivos para repeler la participaci6n solidaria de los pueblos
en la lucha en pro de la protecci6n de los Derechos Humanos, 
en cualquier parte del planeta en que ella sea requerida, ha
tenido que ceder -a regafiadientes, ciertamente, y no en to
dos los casos todavia- ante la justicia, el vigor y la persisten
cia de un movimiento que, como pocos en la historia de la
humanidad, ha despertado en el hombre un vivo, intenu,
transformador, fraterno y edificante sentido de pertenencia a 
una misma comunidad civilizada y a un comin destino su
perior. 

3. Los sistemas de protecci6n universales: El hombre del
Nuevo Mundo americano tiene acceso a dos sistemas de pro
tecci6n de sus libertades: al universal y al regional. El piimero
de las Naciones Unidas estd formado principaim-cite por el
Comit6 que pone en prdctica el Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y Polfticos; por la Comisi6n de Derechos 
 Hu
manos de las Naciones Unidas; por la Sub-Comisi6n de ella para luchar contra medidas discriminatorias y proteger a las
minorias; por la Comisi6n sobre la Condici6n de la Mujer; porel Comit6 que pone en prictica la Convenci6n sobre la Eli
minaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n Racial; y por
el Comit6 de Investigaci6n y Conciliaci6n sobre la Libertad
de Asociaci6n, y el Comit6 de la Junta de Administradores 
sobre la Libertad de Asociaci6n, ambos de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo. Cito apenas algunos de los m~s 
importantes. 
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De los medios d, protecci6n anteriormente citados, el 

Comit6 del Pacto de Derpchos Civiles y Polfticos, la Comisi6n 
de Derechos Humanos de la ONU y los Comit6s de la OIT, 
tienen caricter jurisdiccional o semijudicial, y de modo espe

cial el Comit6 de Pacto, sobre todo cuando actdia conforme a 
lo establecido por su Protocolo Facultativo, es decir, por el 

procedimiento de pet-ciones, quejas, comunicaciones o de
nuncias, los individuos pueden hacer que dichos mecanismos 
de tutela se pongan en movimiento, sin estar condicionadas 
las personas a presentar sus quejas por medio de las auto
ridades pdiblicas del Estado a que pertenecen. Ellas pueden 
manifestar directamente sus quejas contra sus Estador, nacio
nales ante los 6rganos de protecci6n, lo cual constituye, pre
cisamente, lo revolucionario de ese procedimiento. Las peti
ciones, quejas, comunicaciones o denuncias tambi6n pueden 
ser hechas por grupos o individuos cercanos a los direc
tamente perjudicados. Este papel lo desempefian, por lo ge
neral, grupos que tienen el rango de organismos no guber
namentales, reconocidos por la ONU. 

Estos procedim;--iitos tienen una vigencia reciente, como 
ya lo dije. Por ejemplo, los Comit6s de la OIT empezaron a 
funcionar en 1950 y 1951; el Comit del Pacto, desde 1976, 
cuprdo el Pacto entr6 en vigor, diez afios despu6s de haberse 
adoptado; la Comisi6n de la ONU, a partir de 1970, cuando 
se adopt6 el nuevo 'rocedimiento que permite conocer di
chas quejas y tomar resoluciones para realizar misiones de 
investigaci6n, mediante el uso de variadas formas (Relatores 
Especiales, Expertos, Representantes Especiales, Comit6s ad 
hoc, visitas in situ, etc.). 

En general, la eficacia de tales medios de protecci6n 
tienen que ver y depende en buena medida, de la voluntad 
polftica que los gobiernos tengan para cumplir sus compro
misos con los instrumentos que definen los Derechos Huma
nos, en su caricter de normas de comportamiento civilizado 
de los Estados y con las que se procura hacer respetar aque
llos derechos. Asimismo, la opini6n pdiblica mundial, sobre 
todo la democritica, juega un papel de singular im
portancia, porque ningfin gobierno es inmune a la crftica 
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en este campo y m6s bien todos tratan de mostrar una caralimpia y radiante en materia de respeto a los Derechos Humanos, aunque ]a realidad sea otra. Importa mucho, tambi~n,que la lucha en pro de estos asuntos encuentre una aut6nticavocaci6n en los organismos dedicados a la tutela, que permitasuperar intereses nacionales o de ideologfas polfticas o deambos. El llamado "doble estndar" o actuaci6n incongruente de ciertos paises en materia de actuaciones favorables 
a la protecci6n de los Derechos Humanos, es el peor enemigode esta causa, y lo es con ms devastadores efectos, cuando el"doble estdndar" se manifiesta en el propio seno de las organizaciories internacionales encargadas de salvaguardar las libertades individuales y colectivas. En este sentido, algunosEstados "miran la paja en el ojo ajeno", por lo que traicionanla causa. Por ejemplo, la Uni6n Sovi6tica se opone a que lacomunidad internacional se ocupe del problema judfo en esepafs, pero aboga que haga lo contrario en el problema del 

apartheid en Sudifrica. 

4. Los sistemas de protecci6n regionales: En el imbitoregional funcionan dos sistemas: el europeo y el interameri
cano. Ambos son maduros y han sido sometidos a la pruebadel tiempo, con resultados satisfactorios. El primero en surgirfue el europeo, con base en la Convenci6n Europea para laSalvaguardia de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, firmada en Roma, en 1950, y sus 5 Protocolos
 
Adicionales.
 

La Convenci6n establece dos 6 rganos de protecci6n: laComisi6n y ]a Corte, 6mis un rgano subsidiario, que es elComit6 de Ministros del Consejo de Europa. La Convenci6ntiene 18 miembros, a saber: Alemania Federal, Austria, B61gica, Chipre, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia,Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, los Paises Bajos, el Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquia, aunque s6lo 13 han aceptado la competencia de la Comisi6n para estudiar quejas individuales. La Corte actfia s6lo cuando le someten un caso lasPartes Contratantes y la Comisi6n. Catorce de los dieciochomiembros de la Convenci6n han aceptado la competencia de 
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la Corte.' En general, el sistema europeo han funcionado y 

funciona efectivamente y, por ello, la protecci6n a los De

rechos Humanos cumple su cometido. 

El sistema interamericano lo constituye la Convenci6n 

Americana sobre Derechos Humanos y sus dos 6rganos de 
protecci6n: La Comisi6n - la Corte. La Convenci6n, tambi6n 
llamada "Pacto de San Jos6", se firm6 en la capital de Costa 
Rica en 1969. Entr6 en vigor en 1978. Son 19 Estados miem
bros: Mkxico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamd, Colombia, Venezuela, Ecuador, Per6, 
Bolivia, Argentina, Uruguay, Repblica Dominicana, Haiti, 
Jamaica, Barbados y Granada. 

Hasta la fecha han aceptado la competencia de !a Corte 
8 Estados Miembros: Costa Rica, Per . Venezuela, Honduras, 
Colombia, Ecuador, Argentina y Uruguay. Los dos 6rganos 
deberian actuar como piezas de un solo mecanismo, pero el 
logro de un mismo objetivo: la protecci6n jurisdiccional de 
los derechos consagrados en la Convenci6n Americana. La
mentablemente, no lo hacen y por ello s6lo funciona la Co
misi6n en su papel tutelar, aunque tiene tambi6n el de pro
moci6n. 

La Corte ha funcionado hasta ahora con base en su ca
r~cter de 6rgano consultivo de los Estados Miembros de la 
Convenci6n Americana, acerca de la interpretaci6n de dicho 
instrumento juridico o de otros relativos a la protecci6n de 
los Derechos Humanos en los Estados Americanos. Tambi6n 
podri evacuar consultas de los 6rganos constitutivos de la 
OEA. De especial importancia para el logro de los objetivos 
de la lucha en pro de los Derechos Humanos, es la potestad 
de la Corte de dar opinioncs, cuando para ello sea requerida 

1. 	 Los 13 Estados que han aceptado la competencia de la Comisi6n Europea 
son: Alenania Federal, Austria, Blgica, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Italia, 
Luxemburgo, Noruega, los Paises Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza. 
En cuanto a la competencia de la Corte Europea, los 14 Estados que la han 
aceptado son: Alemania Federal, Austria, Dinamnarca, Francia, Irlanda, Is
landia, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Paises Bajos, el Reino Unido, Suecia 
y Suiza. Vase, para mayores detalles, el estudio de A.H. Robertson, "La 
Convencibn Europea de Derechos Humanos", en "Veinte Afios de Evoluci6n 
de los Derechos Humanos", Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM, 
Mexico. 1974. 
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por un Estado Miembro de la Convenci6n, sobre la compatibilidad de las leyes irternas del Estado que hace la consulta y los precipitados instrumentos internacionales de protecci6n
de las libertades. En ese caricter, la Corte Interamericana haevacuado 4 consultas y desempefia asi un papel valioso para
los individuos y los Estados. 

Claro, su principal funci6n -la jurisdiccional- todavfaesti por empezar, porque ningn Estado Miembro le ha planteado casos sobre violaciones a los derechos consagrados en laConvenci6n Americana, ni la Comisi6n Interamericana ha hecho uso de su potestad de someter a la Corte alguno de los 
muchos con que se ve abrumada. 

La Comisi6n, en cambio, funciona desde6 1960, cuando era un rgamo independiente de la OEA. A partir de 1969 yparticularmente desde el momento en que la Convenci6n
Americana cntr6 en vigor en 1978, su papel cobr6 nuevaimportancia. iintes de esta latima fecha, la reforma a la Cartade la OEA, hecha en 1967 por el Protocolo ife Buenos Aires,elev6 a la Comisi6n al ae 6rango rgano constitutivo de la 
OEA. 

En el campo de la protecci6n de los Derechos Humanos,

desde 1965 
y hasta la fecha ha realizado una labor encomiable. Creo que su trabajo es y ha sido efectivo, y ha logrado con el credibilidad 
y respeto en la conm.unidad interamericana, a pesar de sus limitaciones y la complejidad de su
tarea. 
 Tanto en la consideraci6n de peticiones, comunicaciones o quejas individuales, como en el estudio de situaciones de particular gravedad en determinados paises o de las
condiciones prevalecientes en el 
 continente americano, relativas al respeto a las libertades, la Comisi6n cumple su cometido. Falta mucho por hacer, sin duda. Por ejemplo, faltaestudiar la forma de hacer m~s expeditos sus procedimientos

de estudio de peticiones, comunicaciones y quejas, y lograruna coordinaci6n con la Corte que redunde en mayor protecci6n al hombre comfn de nuestra Am6rica, tan angustiosamente necesitado de herramientas de lucha en resguardo de 
su dignidad esencial. 



Ponencias 121 

El acceso a la Cornisi6n es relativamente sencillo. Quie
nes tienen el derecho de presentar peticiones ante ella -in
dividuos, grupos y organizaciones no gubernamentales- pue
den hacerlo sin mayores formalidades, salvo las elementales 
que se requieren para describir el hecho o los hechos que dan 
fundamento a la petici6n, por constituir una presunta vio
laci6n a algin derecho humano contenido principalmente en 
la Convenci6n Americana. Otros dos requisitos bisicos y de 
sentido comn, son por una parte, la comprobaci6n de que 
antes de plantear la queja a la Comisi6n ya que se han ago
tado los recursos de la jurisdicci6n interna del pais de que se 
traten, es decir, los remedios tutelares dom6sticos; por otro 
lado, estA el requisito de comprobar que el mismo asunto no 
est6 planteado ante otro 6rgano de protecci6n o haya sido 
resuelto por 61. Tambi6n la Comisi6n misma puede, motu 
propio, iniciar el estudio de cualquier caso que Ilegue a su 
conocimiento y considere relevante. 

Una vez que se cumpla con los requisitos de admisi
bilidad, una petici6n planteada se somete a un procedimiento 
contradictorio, es decir, a trasladar los cargos al Estado res
pectivo y a notificar al peticionario las respuestas de aqu6l, 
hasta que el asunto pueda madurar, desde el punto de vista de 
la Comisi6n, a efecto de que ella est6 en condiciones de for
mular las proposiciones y recomendaciones que juzgue per
tinentes para resolver el caso. Antes, la Comisi6n intentari 
una conciliaci6n entre las partes, por iniciativa de la Comisi6n 
o de aqu6llas. 

Por su parte, los gobiernos de los Estados Miembros 
tambi6n pueden acceder a la Comisi6n, para presentar una 
comunicaci6n, petici6n o queja contra la conducta de un 
Estado Miembro. Es decir, las querellas se plantean, en este 
supuesto, entre Estados que son partes de la Convenci6n 
Americana, siempre que hayan aceptado la competencia de la 
Comisi6n para recibir y examinar tales comunicaciones. S61o 
8 Estados han aceptado esa competencia: Argentina, Costa Ri
ca, Jamaica, Perii, Uruguay, Venezuela, Colombia y Ecuador. 

Asimismo, la Comisi6n es competente para recibir co
municaciones individuales contra los gobiernos de Estados 
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que no han suscrito y ratificado la Convenci6n Americana.
En este caso, el instrumento vilido para juzgar el compor
tamiento que se presume violatorio de algin derecho huma
no, es la Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes delHombre, de mayo de 1948. De esa manera, la protecci6n de
las libertades es completa, desde el ounto de vista del mbito
de aplicaci6n. El acceso a la Corte, en cambio, es mis dificil,
porque golo los Estados Miembros de la Convenci6n Ameri
cana y la Comisi6n, pueden plantearle casos justiciables, conel agravante de que para actuar la Corte debe contar primero 
con la anuencia del Estado que inicia el proceso, lo mismo 
que del Estado contra quien 6ste se dirige. Sin esa anuencia, 
es decir, sin que previamente los Estados involucrados en un 
caso acepten la competencia de la Corte, 6sta no puede fun
cionar. 

En consecuencia, el 6rgano protector regional americano 
por excelencia, es hoy dia, sin duda, la Comisi6n Intera
mericana, que incluso puede realizar visitas de investigaci6n

el lugar de los hechos, si para ello cuenta con en la anuencia
del Estado correspondiente y los hechos ameritan esa acti
vidad. Son varios los casos de investigacP6n in loco que ha
realizado la CIDI. Yo he participado en tres de ellas (Pa
namA, 

2 
El Salvador y Nicaragua) y me consta que son efi

caces. 

5. Lo que hace faltp: Es mucho lo que hace falta por
hacer para mejorar y completar los sistemas de protecci6n,
tanto en el plano universal como en el regional. Pero la ex
periencia adquirida es muy valiosa como punto de partida
para las nuevas jornadas que es preciso emprender. Me parece
que la divulgaci6n de estos asuntos mis alli de las minorias
especializadas, debe figurar en cualquier lista de prioridades 
para perfeccionar el sistema tutelar quecon contamos. El 
2. Para un estudio mas pormenorizado, v~anse mis trabajos, "La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos", publicado en "La Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos", Secretarfa General de la Organizaci6n deEstados Americanos, Washington, 1980, y "La Comisi6n Interamericana deDerechos Humanos y la OEA", en "Tiempo Actual", Aflo V, No. 20, San

Jos6, Costa Rica, Mayo de 1981.
Para conocer mejor la Corte Interamericana, v ase el ensayo de Carlos Alberto Dunshee de Abranches, "La Corte Interamericana de Derechos
manos", en "La Convenci6n Americana sobre Derechos 
Hu-


Humanos", op. cit. 
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hombre comfin de nuestra Am6rica debe saber c6mo utilizar 
estos instrumentos de lucha. Con esta reflexi6n lo que trato 
de hacer es resaltar una tarea educativa de primer orden y 
singular urgencia. Sin perjuicio de otros medios disponibles 
para que los pueblos expresen sus agravios por atentados a su 
libertad y bienestar, el uso adecuado y oportuno de los ins
trumentos que he descrito en sus rasgos principales, puede y 
debe hacer rnella en fuerzas politicas y gobiernos represivos. 
Inclusc oorque estos conocimientos rontribuirian -ain ms 
de lo q.,e ya contribuyen- a formai alianzas entre pueblos 
sobre el sentimiento hermoso y edificante de la solidaridad 
humana, y evitar de esa manera aislamientos trigicos que s6lo 
benefician a los dictalores. 

Todos sabernos que la educaciSn es una fuerza revo
lucionaria. De lo que todavia no nos percatamos, quizAs, es 
de que cobrarfa mas potencia y lograria cambios mis signi
ficativos y perdarables, si el pueblo llano pudiera comprender 
los alcances de estos avances que he comentado en el campo 
de la protecci6n de sus libertades y, al comprenderlos, usara 
este nuevo arsenal con la mdixima decision y habilidad, in
cluso para demandar el mejoramiento del sistema. 

Como tambi6n ustedes saben bien, educar al educador es 
la tarea inicial de la que dependen todas las otras. Por eso, el 
vivo interns con que ustedes participan en este seminario, es 
un signo esperanzador y reconfortante. 

Parafraseando a Helvecio, en sus "Discursos" (XXX, 
c.30), podemos decir, que si la educacin nos hizo lo que 
somos, la educaci6n en Derechos Humanos nos bari lo que 
debemos ser: hombres plenamente Jibres en una sociedad que 
transformaremos con tal fin. En otras palabras: haremos lo 
qi'e sofiaba lograr el poeta costarricense Jorge Debravo 
("Oidnos trabajar"), en "Antologia Mayor": 
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"Oidnos trabajar. 
Vamos a crear el mundo. 

Con pasos y con ojos vamos a crear el mundo. 
Con lo mejor de todas las edades, 

vamos a crear el mundo. 
Asidos a esta nueva manera de mirar, 

vamos a crear el mundo. 
Con los huesos de todos nuestros padres 

vamos a crear el mundo. 
Ladrillo por ladrillo, 

hombre por hombre
 
vamos a crear,
 
de nuevo
 
el mundo". 



Relaci6n entre los sistemas de 
protecci6n nacional e internacional 

de los Derechos Humanos * 

Dr. Carlos Jos6 Gutirrez 

Un nuevo planteamiento 

Mi contribuci6n al libro sobre la Convenci6n Americana 
de Derechos Humanos fue un an6lisis de la relaci6n entre las 
normas de derecho interno y los convenios internacionales 
vigentes sobre el tema. El anilisis se centra en cuil debe ser la 
soluci6n a los conflictos que puedan surgir entre lor orde
namientos nacional e internacionales.1 El enfoque puramente 
juridico hecho en aquella oportunidad me parece ahora par
cial y deficiente. Quiero por ello ampliar la perspectiva, tomar 
en cuenta los factores politicos, para adquirir una conciencia 
mis clara y hacer una modesta contribuci6n a la Teoria Ge
neral de los Derechus Humanos, en la cual han de jugar un 
papel contribuyente ]as distintas disciplinas sociales.2 

Debo confesar, nor anticipado, que el prop6sito que me 
inspira es una reacci6n ante la actitud usual de considerar que 
la intemacionalizaci6n de los Derechos Humanos es la etapa 
* 	 El contenido de esta ponencia forma parte de: Comibi6n Interamericana de 

Derechos Humanos. Derechos Humanos en las Amiricas. Homenaje a Carlos 
Dunihee de Abranches. 1984. Se publica de nuevo en esta Memnoria dada la 
necesaria articulaci6n de los temas. 

1. 	 "Conflictos entre las normas de derecho interno y los instrumentos interna
cionales", op. cit. pfigs. 171-178. 

2. 	 Comparto el criterio expresado por Peces-Barba, Gregorio en Derechos Fun
damentales (Editorial Latina, Madrid, 1980, 3a. Ed.) pigs. 77-89, de qua ,sa 
esLa forma correcta en que deben ser estudiados. dado elalto nfrmero de 
d iclplinas que deben contribuir a su comprenui6n. 
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actual de su progreso, lo cual me luce demasiado ambicioso-ut6pico, tal vez deberia decirse-, para lo cual no se tomaen cuenta el grado actual de efectividad de los conveniosinternacionales con respecto a los 6rdenes nacionales.3 

Derechos Humanos y Democracia 

La afirmaci6n de una serie de derechos fundamentales
elemento b6sico de la relaci6ncomo 

entre los seres humanosy el Estado es el resultado de un proceso hist6rico. Se consolida en el siglo XVIII como producto de la conjunci6n deuna serie de factores que incluyen la moderna concepci6n delEstado (el enemigo contra el cual hay que defenderse), elindividualismo como filosofia (el ser que requiere defensa yque esti colocado en el centro del sistema social), el procesoecon6mico que va adquirir luego la denominaci6na de capitalismo (1a afirmaci6n del individuo como homo aeconomicus), y el pluralismo religioso que resulta del humanismoracionalista y la reforma protestante (libertad del individuode interpretar la verdad revelada como resultado de su concepci6n antropoc6ntrica que lo hace verse como foco del 
universo). 4 

Todos esos fen6menos, caracterfsticos del desarrollo de
la cultura occidental, confluyen 
en un momento especifico,en el cual se producen los documentos-faro, los que sefialan elcamino, en materia de declaraciones de derechos civfles ypoliticos a nivel constitucional. La Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue adoptada por laAsamblea Constituyente francesa del 20 al 26 de agosto de1789. Dos afios despu6s, en 1791, de este lado del Atl6ntico se aprueban las diez primeras enmiendas a la Constituci6n de 
los Estados Unidos. 

3. Trejos, Gerardo: "Organos y procedimientos de protecci6nHumanos en Ia de los DerechosConvencin Americana" 
en La Tutela de o los 

publicado con Herndndez, Rubdn 
1977), pAgs. 63-64. 

Derechos Humano6 (Ediciones Juricentro, San Jose,Garcfa Bauer, Carlob: "La observancia de los DeiechosHumanos y laEstructuraci6n del Sistema InternacionalAmbito Americano". de Protecc16n en elLa Convenci6n.. op. cit., pAgs.TUTTLE, James 14-18. IgualmenteC. ED. "Los Derechos Hurnanos lnternacionales" (Noema,
M6xico, 1982). 
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De ahi en adelante, el pensamiento sobre los Derechos 
Humanos se encuentra estrechamente vinculadc con la teoria 
del liberalismo democritico. Su consideraci6n se precisa, cada 
vez con mayor rigor, como una limitaci6n al poder politico 
del Estado y una garantia de un 6mbito de autonomia para la 
persona. La ecuaci6n Estado-individuo se muestra como au
to-limitante del primero, que encuentra un freno a su posi
bilidad de acci6n en la capacidad del ser individual de desa
rrollar sus propios fines. 

En este siglo, las declaraciones adquieren una nueva ex
tensi6n cuando se hace patente la necesidad de agregar los 
derechos econ6micos, sociales y culturales a los civiles y po
liticos. Nuevamente tenemos una coincidencia de fechas, pues 
en 1917, 1918 y 1919 aparecen respectivamente las cons
tituciones de Mxico, la Uni6n Sovi6tica y la Repiiblica de 
Alemania, que le sefialan a Am6rica Latina, al mundo comu
nista y la Europa Occidental, el camino para reformar los 
textos constitucionales o promulgar otros nuevos, en que se 
enuncien los derechos de los trabajadores, de la familia, de las 
organizaciones sociales y, en general, de las clases emergentes, 
que se aprestan a la conquista del poder en forma igual a la 
utilizada por la burguesia a finales del Siglo XVIII. Se lleva a 
cabo esta labor gracias a la critica hecha por los movimientos 
socialistas al liberalismo, proceso reformador que busca salvar 
la democracia de los excesos de su direcci6n original.' Si bien 
es cierto que Karl Marx le da a los derechos sociales la de
nominaci6n de libertades materiales y sefiala una prioridad en 
su favor sobre las llamadas libertades formales del Siglo 
XVIII, con ello se busca completar esas libertades formales y 
no destruirlas.6 

El proceso esbozado nos permite darnos cuenta de que 
la efectividad de los Derechos Humanos s6lo puede lograrse 

4. Para un desarrollo completo del proceso hist6rico inicial, Peces-Barba, Grego
rio: "Trdnsito a la Modernidad y Derechos Fundaientales" (Editorial Mez
quita, Madrid, 1982). 

5. 	 Peces-Barba, G: DerechoS, op. cit., pigs. 33-50. 
6. 	 Aron, Raymond: "Ensayo sobre las Libertades" (Alianza Editorial,. Madrid, 

1974) pig. 58. 
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en forma real bajo un r6gimen politico de democracia re
presentativa.7 

Ningfin gobernado puede alegar frente a un gobernante
absoluto ninguna ciase de prerrogativa. La propia idea de que 
esos derechos existen supone necesariamente que el gober
nante se encuentra sujeto a limitaciones, dentro de las cuales 
se destaca el principio de temporalidad, sea el hecho de que
los gobernados pueden hacer cesar el mandato del gober
nante, al sujetar a 6ste a la obligaci6n de solicitar en forma 
peri6dica un nuevo proceso de legitimaci6n, por medio de 
elecciones, en las que debe enfrentarse a los opositores que
pretenden sustituirlo en la titularidad del poder piblico. 

La paioridad de los Derechos Politicos 

De lo dicho se desprende que dentro del amplio catilogo
de los Derechos Humanos reconocidos en los regimenes de
morditicos los derechos politicos, por su caricter cons
titutivo, poseen una posici6n jerirquica preferencial. 

Los derechos a elegir, a ser electos y a formar partidos
politicos, forman la base esencial del juego democrditico, de
terminan las posibilidades de que los gobernados hagan sentir 
el peso de su opini6n en los criterios asumidos por los gobier
nos, sefialan a los mandatarios los lIfmites temporales al ejer
cicio de su poder y ]a mesura con que deben ejercer sus
 
atribuciones. Cualquiera que 
sea el sentido y el efecto de las 
decisiones de los gobernantes, existe siempre la posibilidad de 
que los electores, Ilegado el momento, les repudien y pro
cedan a sustituirlos, cldindoles oportunidad a dirigentes y par
tidos distintos de hacer las cosas de rnuy diferente manera. 

Cabe hacer a la afirmaci6n anterior toda clase de condi
cionamientos. Se puede distinguir entre el pueblo como con
junto de gobernados y el pueblo como titular de los derechos 

7. 	 Sandifer, Edward: "The Relationship between the respect for human rights
and the effective exercise of representative Democracy" 
 en: "La Organiza.cion d, tos Estados Americanos y los Derechos Ifitinanos" 1960-1967. 
(OEA) Washington D.C. 1972, pdgs. 115-194. 
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politicos. Aun desaparecidas las limitaciones que existian en 

otras 6pocas para los esclavos y las mujeres, subsisten afin los 

limites necesarios de la nacionalidad, la edad, y las sanciones 

legales. Cabe igualmente hacer una diferencia entre los titu

lares de los Derechos Politicos y la parte de ellos que ejerce, 
en una forma habitual y efectiva, dichos derechos. Puede 

agregarse ademis, como lo hace Hans Kelsen, que "es patente 

que el individuo aislado carece por completo de existencia 

politica positiva, por no poder ejercer ninguna influencia 

efectiva en ]a formaci6n de la voluntad del Estado, y que, a 

fin de lograr una actuaci6n sobre la voluntad colectiva, se 

refine en organizaciones definidas por diversos fines politicos, 
de tal manera que entre el individuo y el Estado se inter

pongan aquellas colectividades que agrupan, en forma de par

tidos politicos, las voluntades polfticas coincidentes de los 

individuos. . La democracia, necesaria e inevitablemente, re

quiere un Estado de Partido".8 

Ninguno de esos condicionamientos disminuye el papel 

preponderante que corresponde a los derechos politicos, da

do que el efecto reai de 6stos es hacer evidente ante los ojos 

de los gobernantes la limitaci6n temporal de su poder y la 

sujeci6n en que se halla 6ste a confirmaci6n o rechazo por 

parte de los gobernados. 

Esa jerarqufa no puede tampoco impugnarse por la tesis 

comunista de que es necesario sacrificar las libertades poli

ticas, como todas las otras libertades formales, al esfuerzo de 

desarrollo que debe hacerse para hacer efectivas las libertades 

materiales. Esa alternativa pudo haber tenido un caricter pu

ramente te6rico en el siglo XIX. Sin embargo, a los sesenta 

afios del inicio del estado comunista y m~s de una generaci6n 

desde que se convirtiera en el modelo de gobierno de la ma

yor parte de los estados del mundo, los resultados que pue

den mostrarse producen una conclusi6n totalmente diversa: 

las libertades materiales s6lo adquieren verdadera realidad en 

8. Kelsen, Hans: "Eq eicia y valor de la Democracia", (Editorial Labor, Barcelo
na, 1977) p~igs. 33-36. Para una explicaci6n sociol6gica dcl papel de las 

eleccioncs como mcdlos de legitimaci6n vdase Lbumann, Niklas: Legitirna'ao 
Pelo lrocedimiento (Editora Universidade de Brasilia, Brasil, 1969) pdgs. 

127-143. 
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los paises de estructura democriica, dada la posibilidad en 
que se hallan todos los sectores de exigir, por medios poli
ticos, una cuota del patrimonio nacional, que alcanza en
tonces un miximo de distribuci6n. Los autoritarismos, sin 
distinci6n del signo ideol6gico que los anime, implican siem
pre una concentraci6n de riqueza dedicada a los fines esta
tales, que son, en definitiva, los que animan a ]a clase gober
nante. Estos pueden ser vistos como la glorificaci6n personal
del mandatario de la naci6n o la defensa del proceso revolu
cionario inicial, que se transforma luego, en dogma inata
cable, tanto en cuanto al sistema de gobierno como a quienes
deben de mantener la titularidad del poder en forma vitalicia. 
Pero, en todo caso, los derechos de los gobernados, en cual
quiera de sus clasificaciones, adquieren siempre un plano to
talmente secundario y son pospuestos de manera permanente. 

La internacionalizaci6n de los Derechos Humanos 

Aceptar las ideas anteriores hace dificil o contradictoria 
la internacionalizaci6n de los Derechos Humanos y sus me
dios de protecci6n. Si cada pais, s6Lo en la medida en que
alcance un r6gimen interno democritico, puede lograr una 
efectividad real de los Derechos Humanos, no se ve c6mo
 
pueda lograrse una garantia 
real de ellos desde un enfoque
 
externo.
 

De esa afirmaci6n podria inferirse que es mi prop6sito 
negar validez al esfuerzo realizado en este campo durante los 
6iltimos treinta y seis afios. Nada mis lejos de mi prop6sito.
Busco s6lo iluminar el cardcter real del esfuerzo interna
cional, precisar sus vinculos con los sistemas internos, sefialar 
sus limitaciones y la necesidad de nuevos progresos. No per
sigo una destrucci6n de suefios sino una perspectiva clara que
permita evaluar objetivamente lo logrado, que impida decla
rarse satisfecho con el actual estado de cosas y que obligue a 
seguir adelante en la mejora de las instituciones. 

El momento de su aprobaci6n 

La internacionalizaci6n de las declaraciones de Derechos 
Humanos ocurre en 1948, cuando, en el mismo afio, se pro
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claman tanto la Declaraci6n Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, aprobada por la Novena Conferencia 
Internacional Americana que se celebra en Bogoti del 30 de 
marzo al 2 de mayo, y la Declaraci6n Universal de los Dere
chos Humanos, proclamada a finales del aho por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en Paris. Dos afios despuds, el 
4 de noviembre de 1950, quince paises europeos suscriben, en 
Roma, la "Convenci6n de Salvaguardia de los Derechos del 
Hombre y de las Libertades Fundamentales", conocida en 
forma abreviada como . Convenci6n Europea de los De
rechos del Hombre. 9 Todo lo que se hace despu6s y por sobre 
todo, los Pactos Internacionales de Naciones Unidas (1966) y 
el Conven:o Interamericano (1969) no son mdis que desarrollo 
de los actos de 1948 y 1950, que asumen por lo tanto la 
condici6n de documentos-faro. 

Podemos notar tres aspectos anal6gicos con los procesos 
anteriores. El primero es que se da una coincidencia de fechas 
en el inicio de ]a nueva etapa. Al igual que lo ocurrido con la 
proclamaci6n de los Derechos Civiles y Politicos en el siglo 
XVIII y la de los Derechos Econ6micos y Sociales, en los 
albores del XX, la internacionalizaci6n al nivel mundial, inter
americano y europeo, adquiere forma en un momento pre
ciso, con muy poca distancia entre los distintos datos culmi
nantes. 

El segundo factor es de caricter ideol6gico: el nuevo 
paso ocurre en un renacer del movimiento iusnaturalista, que 
tiene lugar con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. 
Tanto en los paises que habian sido victimas del totalitarismo 
de derecha, nazismo y facismo, como en el resto de los parses 
de Europa, que se ven amenazados por el avancc hegem6nico 
de la Uni6n Sovi6tica, se produce un fuerte regreso a posi
ciones iusnaturalistas, que igual se da en el pensamiento con 
raices cristianas -cat6licas y protestantes- como dentro del 
racionalismo de la posici6n conocida como "naturaleza de las 
cosas".l 0 

9. 	 El texto de dichos documentos puede encontrarse en Hubner, Jorge I. "Pa
norama de los Derechos Humanos" (Editorial Andrds Bello, Santiago de 
Chile, 1973), pegs. 173-207. 

10. 	 Recasens, Luis: "Panorama del Pensamiento Juridicodel Siglo XK'. (Edito
rial Porrfia, Mdxico, 1963). tomo I, cuarta parte: "La Filosoffa del Derecho 
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Rasgos de ese iusnaturalismo se pueden apreciar claramente en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, en
la Declaraci6p Americana y en el Pacto Europeo. 

En la pr:inera no se habla del Creador ni del Ser Suprrimo, como lasen declaraciones del siglo XVIII, ni hay
pretenFiones de intemporalidad y si una clara menci6n a lahccauombe reci6.n ocurrida. Sin embargo, hay una invocaci6n 
a la libertad, a la justicia y a la paz; se habla del recono
cimiento de la dignidad intrinseca y de los derechos iguales einalienables de todos los miembros de ]a especie humana. I ' 

Por su parte, la Declaraci6n Americana, tanto en losconsiderandos como en el preimbulo, abunda en referencias a)a dignidad humana, a "Los Derechos Esenciales del Hombre" 
y le busca fundamentaci6n a 6stos en los derechos morales.
En el inicio del preimbulo, dese da un claro recuerdo 
Rousseau y de Kant, cuando se dice: "Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados 
como estdn por naturaleza de raz6n y conciencia, deben con
ducirse fraternalmente los unos con los otros".' 2 

Si bien la Convenci6n Europea es un documento
precisamente juridi-o, sefiala la Declaraci6n Universal 

mds 

su fundamentaci6n, 
como 

y hace en el considerando III una rela
ci6n inmediata entre las libertades piblicas, la justicia y lapaz, para concluir que el mantenimiento de 6 stas reposa esen

en Europa, despu~s de la Segunda Guerra Mundial" pAgs. 759-1001).Welzel, Hans: "Ads alld del Dereeho Natural y del Positivismo Jur(dico".
(Universidad Nacional, C6rdoba, 1962).
Villey, Michel: Consideraciones en Pro del Derecho Natural Cldslco (Uziv.
Nacional de C6rdoba). "Derecho y Naturaleza de las cosas" (Univ. 
 Nacional 
de C6rdoba, 1970).11. Asociaci6n Costarricense Pro Naciones Uiidas: "La DeclaracidnUniversaldeDerechos Hunanos" (Editorial Juricentro, San Jose, 1979).12. "El Hom'lye ha nacido libre y, sin embargo, vive todas partesenencadenado". Rousseau, Juan Jacobo: El Contrato Social (BibliotecaMadrid, 1969) pug. Edaf.24. "Estas leyes de lalibertad, se denominan, a diferenciade las leyes naturales, leyes morales. En tanto estasque leyes morales serefieren a acciones meramente externas y sua normet'vidad, se denominanjurfdicas; cuando exigen, empero, adems, que ellas
fundamento 
 mismas constituyan eldeterminante de las acciones, son leyes 6ticas. Y asi puededecirse que lacoincidencia con las leyes juridicas constituye lalegalidad y lacoincidencia con las leyes dticas, la moralidad de una acci6n", Kant, Emanuel: Introduccion a la Teoria del Derecho (Inst. de Estudios Politicos,

Madrid, 1954) phgs. 42-43. 



Ponencias 133 

cialmente, de una parte en un r6gimen politico verdade

ramente democritico, y de otra, en una concepci6n com~in y 

un comin respeto a los derechos del hombre que ellas in
1 3vocan. 

Hay en ese trasfondo iusnaturalista un continuum entre 

la intemacionalizaci6n y los pasos anteriores que las amarra 

estrechamente y las coloca en una larga linea que se extiende 

desde el pensamiento griego -tal vez desde mis atr6s- hasta 
el mundo actual. 

Como tercer factor comin, tenemos la relaci6n directa 

entre la producci6n de documentos-faro y grandes conmo

ciones sufridas por la especie humana. Los documentos del 

liberalismo del siglo XVIII aparecen al inicio de la liberaci6n 

de los pueblos occidentales de los gobiernos absolutistas, pro

pios o coloniales. Los documentos-faro de los derechos eco

n6micos y sociales se dan despue. de la primera parte del 

cataclismo del siglo XX, como resultado de la reacci6n o 

rectificaci6n a los aspectos negativos del capitalismo. Y, final

mente, la internacionalizaci 6 n de los Derechos Humanos tie

ne lugar despu6s de la segunda parte del cataclismo, como 

consecuencia del repudio a los excesos en que se incurre en 

contra de los seres humanos durante este conflicto. 

Las ampliaciones 

Sin embargo, los anteriores factores no son tan impor

tantes como el hecho de que la adopci6n de los Derechos 

Econ6micos, y Sociales y la Internacionalizaci6n de los Dere

chos Hurmanos, fueron planteadas inicialmente como una sus

tituci6n, habiendo quedado en evidencia luego que los proce

sos nuevos no sustituian a los anteriores sino que ampliaban 

su campo sin superar los problemas previos. Los Derechos 

Econ6micos y Sociales se plantean como Derechos Mate

riales, que responden a la realidad de las relaciones de pro

ducci6n. Desde el manifiesto comunista"' Carlos Marx y Fe

13. Hubner, J. I, op. cit. pfig. 187. 
14. He utilizado la edici6n Editores Mexicanos Unidos, M~xico, 1978. 
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derico Engels exponen su criterio negativo a las libertadesburguesas y afirman que deben ser sustituidas por los derechos que serin otorgados a los trabajadores en la sociedadcomunista. Sin embargo, esa confrontaci6n entre las liber
tades formales y las libertades materiales' ' desaparece en lamedida en que las sociedades democriticas aceptenpromulgar los derechos econ6micos y sociales, poniendo enevidencia que no hay entre ellos y los derechos civiles y politicos oposici6n alguna. La fundamentaci6n de unos en laigualdad de otros en la libertad, como muy bien lo hace notarRalf Dahrendorf,' 6 permite recordar que ambos valores fueron vistos como igualmente bsicos por Alexis de Tocqueville

para fundamentar la democracia.' ' Hoy dia, aun en lasobras te6ricas sobre derecho en los paises comunistas, seacepta sin reservas la existencia de los Derechos Civiles y
Politicos.' 

Pese a ello, la distinci6n entre unos y otros derechos semantiene tanto nivel nacionala como internacional. Asi vemos que, en 1966, ]a Asamblea General de Naciones Unidasdividib el tratamiento de los Derechos Civiles y Politicos delcorrespondiente a los econ6micos, sociales y culturales,
creando un Comit6 de Derechos Humanos para los primeros ylimitindose a considerar los segundos bajo la competencia dela Comisi6n creada con fundamento en la Carta. Ello a 

6p 6 sitode lograr mayor n mero de apoyos.' 9 
pro

15. Aron, Raymond: Ensayo, op. cit., pAgs. 71-141.16. Dahrendor, Ralf: "Sociedad y Libertad" (Editorial Tecnos, Madrid, 1966) yespecialmente, "Reflexiones sobre laLibertad y laIgualdad", pAgs. 317-357.17. Tocqueville, Alexis: "La Deinocraciacn Atnurica".18. Pasukanis, Evgeni: Teorfa General del Derecho y Marxisrno (Edit. Labor,Barcelona, 1976), pAgs. 37-51, 61-69. Szabo, Imre: Les Fondernentsde la77zeorie Du Droit (Akademia Kiado, Budapest, 1973) pigs. 33-55.19. Hubner, J.I.: Panorama,op. cit., pigs. 55-77. Las razones oficiales para dlvisi6n en dos grupos fueron las siguientes: A. "Los Derechos Civiles y Polfticosya estan reconocidos en las constituciones y las leyes de lagran mayoria delos Estados y comportan una eficaz protecci6n jurisdiccional, tanto internacomo internacional, contra las violaciones practicadas por los del6rganosEstado o sus representantes. B. Al rev~s, los Derechos Econ6micos, SocialesY Culturales, son contemplados en grado y forma muy diversos por lalegislaci6n de los diferentes Estados y, aunque los gobiernos descan reconocerlostodos, su vigencia depende sustancialmente de los recursos materiales que lopermitan. C. Por consi,;uiente los medios de aplicaci6n y los procesos decontrol internacional no pueden ser los mismos para ambos grupos de derechos". Dicha separaci6n se hizo a fin de posibilitar laaceptac16n independiente de cada uno de ellos,dada ladiversidad de lasituaci6n de sus EstadosMiembros, las ant'riores citas son del "Estudio Comparativo entre los Pactos 
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En un sentido diferente se oper6 en el Continente Ame
ricano, dado que si bien la Convenci6n se inspir6 en el Pacto 
de Roma y los autores del texto de 6ste sirvieron como ase
sores, se dejaron de lado los derechos econ6micos y sociales, 
para minimizar la oposici6n de los regimenes de derecha pre
dominantes en 1969 en el Continente. 2 0 

De manera similar, el proceso de internacionalizaci6n, 
por mls optimista que sea la consideraci6n que se le d6, jamis 
puede ser mirado como sustitutivo de la consagraci6n de los 
Derechos Humanos en los textos nacionales. Richard C. Bil
der lo ha puesto de una manera nis clara: La forma m~s f~cil 
de implementar los Derechos Humanos -y la forma iltima en 
que van a convertirse en realmente efectivos- es por medio 
de la acci6n que emprenda la naci6n interesada por si misma 
o por sus propios ciudadanos en acatamiento de su propio 
derecho nacional... Asi, la mayor parte de los tratados sobre 
Derechos Humanos requieren que los Estados participantes 
en ellos incorporen obligaciones pertinentes en su derecho 
nacional y que proporcionen remedios locales adecuados. 2 ' 

Se impone por tanto examinar las caracteristicas propias 
de los sistemas internacionales y percatarse de sus deficiencias 
y de sus virtudes. 

Limitaciones de la Protecci6n Internacional 

Un examen objetivo de la protecci6n otorgada a los de
rechos humanos por los sistemas internacionales revela una 

de is Naciones Unidas sobre Derechos Civiles, Politicos, Econ6micos, Socia
les y Culturales y los Proyectos de Convencl6n Interamericana sobre Dere
chos Humanos, preparado.por el Prof. Carlos A Dunshee de Abranches, 
OEA, "Anuario Interamgricano de Derechos Humanos" 1968 (OEA) 
Washington D.C., 1973, pgs. 188-190. 

20. 	 Desputs de referirse a ]as normas incluidas en el Protocolo de Reformas a la 
Carta de In OEA, dice el Dr. Dunshee: "No serA necesario reproducir en la 
Convencibn Interamericana los Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales 
previstos, sea en el respectivo Pacto de Naciones Unidas, sea on el.Proyecto, 
porque ya estdn contemplados en el Protocolo de Reformas" ibid, phig. 204. 

21. 	 Tuttle, James, Ed. "Los Derechos Humanos Internacionales,El Derecho, La 
Prdctlca" (Noema Editores, M6xico, 1981). El artfculo de Bilder se llama: 
"La situacibn de los Derechos Humqnos Internacionales" Panorama pbgs. 
11-25. 
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serie de deficiencias provenientes de distintas fuentes y ca
racterfsticas. Son ellas: 

a) La propianaturalezadel derecho internacional 

No es necesario reproducir la pol6mica tradicional sobreel caricter juridico o extra-juridico del Derecho Internacional. Basta con reconocer sus diferencias centrales con elsistema de derecho interno de cualquiera de los paises occidentales. Sea, tomar en cuenta: 1) la carencia de autoridadescentrales, que ejerzan de una manera unificada las funcionesejecutiva, legislativa y judicial. Frente a un monopolio delpoder y organo especfficos que realizan las funciones creadoras y ejecutoras de las normas juridicas nacionales, el derecho internacional se caracteriza por un alto grado de descentralizaci6n, tanto para la creaci6n juridica (como se revela por el predominio del derecho creado en forma consensual)
como para su aplicaci6n (a trav6s de 6 rganos jurisdiccionales
de derecho interno y, en contadas ocasiones, a travs de 6rganos propiamente internacionales); 2) la condicikn de entessoberanos, no obligables sino a trav6s de su propia voluntad,
que tienen los Estados como principales sujetos de derecho

internacional 
 y que contrasta con la condici6n de "s6bditos"
 que tienen los sujetos de derecho interno, obliga a considerar

el pr .mero como un sistema juridico de coordinaci6n, frente a la condici6n de sistema de subordinaci6n que tienen lo.cordenamientos internos; 3) la carencia de sanciones efecti,,u., 
en materia de derecho internacional.2 2 

Todas las caracteristicas mencionadas repercuten des.favorablemente sobre la protecci6n que puede brindar un sistema internacional -regional o mundial- a los Derechos Humanos. La descentraliz,.ciz6 1 produce una multiplicidad deinstancias que dificultan el funcionamiento adecuado de las 
22. Rousseau, Charles: "Derecho Internaional P6blico" (Ariel, Barcelona1966) pWigs. 12-19. Kaplan, Morton y Katzenbach, Nicholas: "FundamentoLPoliticos del Derecho Internacional' (Editorial Limusa-Wiley,pAgs. Mexico, 1965)15-43, Kelsen, Hans: "Teorfa General del Derecho y del Estado",(Imprenta Universitaria, Mdxico,

Johnston, Douglas: 
1949) pAgs. 345-410. McDonald, R.St.J. y"The Structure and Process of International Low" (Martinus Mijhoff Publishers, The Hague, 1983);en especial v~ase: Stone, Juhu,"A Sociological Perspective on International Law" pfgs. 265-303. 
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garantias. La imposibilidad de obligar a los Estados sin una 
manifestaci6n de su propia voluntad, hace relativamente ficil 
a aqu6llos que no quieren dar cumplimiento al respeto de los 
Derechos Humanos, no sujetarse a las oblivaciones inter
nacionales; les basta con no ratificar los pactos, o, si quieren 
ser aun mis sutiles, ratificar los pvctos, pero no aceptar las 
cliusulas de jurisdicci6n obligatoria de los 6rganos de pro
tecci6n. De manera que ios convenios internacionales se 
transforman en releraciones del respeto a los Derechos Hu
manos de aquellos Estados que los cumplen en su r6gimen 
intemo y que, en consecuencia, necesitan muy poca vigilancia 
intemacional. Por Itimo, el caricter no coercitivo de las san
ciones internacionales hace que los infractores de sus normas 
puedan permanecer impunes, con mucha mayor facilidad que 
los violadores de las normas de derecho inte, no. 

De ahi que debamos aceptar que por su propia con
dici6n de r6gimen internacional, el grado de positividad que 
pueda alcanzarse en maestria de protecci6n de Derechos Hu
manos es indudablemente menor que el posible en un r6gi
men de derecho interno. 

b) El requerimientode agotar/a via interna 

Como una consecuencia de las condiciones de soberanos 
que tienen los Estados contra las cuales se pueda ejercer una 
acci6n por violaciones a los Derechos Humanos, todos los 
sistemas internacionales requieren para el ejercicio de accio
ne que se agoten di manera previa, las sefialadas por el dere
cho interno. Ello se encuentra claramente estipulado en el 
articulo 41, inciso c) del Pacto Intemacional de Derechos 
Civiles y Politicos, que contiene la excepci6n de que "no se 
aplicari esta regla cuando la tramitaci6n de los mencionados 
recursos se prolongue injustificadament.". 

Al igual, la Convenci6n Americana sobre Derechos Hu
manos, en su articulo 46, condiciona la adrmisibilidad de cual
quier petici6n o comunicaci6n a "que se hayan interpuesto y 
agotado los recursos de jurisdicci6n ingerna", pero sefiala, en 
el p6xrafo segundo de dicho vxticulo que no se aplicarin di
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chas exigencias cuando: "a) no exista en la legislaci6n interna
del Estado de que se trata el debido proceso legal para laprotecci6n del derecho o derechos que se le alega han sido
violados; b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus
derechos el acceso a los recursos de jurisdicci6n interna, o
haya sido impedido de agotarlos, y c) haya retardo injus
tificado en la decisi6n de los mencionados recursos". 

Es obvio que el agotamiento de ]a via interna y la previa
aceptaci6n de la competencia obligatoria de los 6rganos inter
nacionales se requieren para superar la objeci6n de que losesfuerzos internacionales constituyen una interferencia en los
asuntos internos de los Estados. Como todavia se sostiene enalgunos sistemas en ese sentido, es muy significativo sefialar laposici6n asumida por la Uni6n Sovi6tica. De acuerdo con
Kartashkin: "El aseguramiento y la protecci6n directa de losderechos humanos y de las libertades fundamentales es cues
ti6n interna de cada Estado... El Estatuto de las Naciones
Unidas, asi como los acuerdos de posguerra en el campo delos Derechos Humanos refieren la prestaci6n y la protecci6n
directas de los derechos lasy libertades humanas exclu
sivamente a la jurisdicci6n interna de los Estados. Hablan node la "protecci6n internacional" de los derechos humanos
sino de promover la cooperaci6n internacional con la fina
lidad de estimular el respeto de, y la observancia de los dere
chos y las libertades humanas".. 

No hay duda de que estamos en presencia de un resul
tado directo del caricter 
de derecho de coordinaci6n que
tiene el Derecho Internacional. Pero, por otra parte, la acci6n

internacional 
 tiene que resultar, por ese requisito, menosefectiva que la protecci6n otorgada por los derechos nacio
nales. Vase que aun en los paises ratificantes de los pactos yaceptantes de la jurisdicci6n obligatoria dicho requisito in
troduce un condicionamiento prolongado. Si bien ya se acep
23. "Humtn Rights and Peaceful Co-Existence". Human Rights Journal Strasbourg, France, Vol. IX-1, 1976, citado por Leary, Virginia, en "Cuandoimplementaclbn de lalos Derechos Humanos Internaclonales constituyeinterferencia unaen los ar"untos esencialmente internos de un Estado". "LosDerechos Humanos Internacionales. El Derecho y laPrdctica". op. cit., pfg.

28. 
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tan limites al agotamiento de los recursos intemos, la pro
longaci6n injustificada, la imposibilidad de acceso y la in
existencia de recursos, son excepciones que deben ser pro
badas y que retardan la admisibilidad de la acci6n que se 
pretende ante el Comit6 de Naciones Unidas o la Comisi6n 
Interamericana. 

c) La prolongaci6nde los trninos 

En 	 la ley costarricense, los trminos para rendir el in
torme sobre los hechos ocurridos en que puede funda
mentarse un recurso de amparo o de Habeas Corpus son de 
veinticuatro horas para los funcionarios residentes en la cr
dad capital o sus alrededores y puede aumentarse discre
cionalmente, en raz6n de la distancia. Los procedimientos 
son por naturaleza sumarios y deben llevarse a cabo aun en 
dias inhibiles.2 ' 

Ello hace que los Habeas Corpus se resuelvan en unos 
tres o cuatro dias despu6s de iniciados los procedimientos. En 
los 	 Recursos de Amparo, dado que existe la posibilidad de 
solicitar y recibir pruebas, los t6rminos son mayores y toma, 
por lo general, varios meses obtener una soluci6n, lo cual 
desvirtfia en parte que la protecci6n de los derechos funda
mentales se haga efectiva con celeridad. 

Pero, desde luego, dichos t6rminos lucen sumamente 
breves si se compara con lo que ocurre en la esfera inter
nacional. 

El Reglamento de la Comisi6n Interamericana de De
rechos Humanos sefiala 120 dias para entregar la informaci6n 
pedida y el gobierno aludido puede solicitar pr6rrogas que no 
exceden de los 180 dias. Presentada la respuesta, le dase 
traslado al peticionario por treinta dias, y sobre lo que iste 
diga, se oye de nuevo al Gobierno por el mismo periodo. 
Luego el asunto queda para ser conocido por la Comisi6n en 
su prbximo periodo de sesiones.2' 
24. 	 Artfculo 7 de la ley de Habeas Corpus y II de I& Ley de Amparo.
25. 	 Artfculos 31 y 33 del "Reglamento de la Comisi6n Interameri.a do Der. 

chos Humanou". 
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Si bien es cierto que la Convenci6n Americana y el Es
tatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no
especifican trminos para las demandas que pudieran trami
tarse ante ella, el hecho de que primero deba completarse el
trimite ante la Comisi6n implica que el acceso es sumaxnente
dilatado. Por otra parte, los distintos tr~mites previstos y el
hecho de que la Corte no celebre sino dos reuniones ordi
narias al afio, indican que la celeridad en sus trimites no fue 
una consideraci6n tenida en cuenta al establecerla. De todo lo
anterior cabe concluir que en la prof cci6n internacional de
los Derechos Humanos, la justicia pronta y cumplir es una
realidad m.s diffcil de lograr que en los sistemas nacionales. 
Un aL., ado o persona interesada en el trimite de un asunto 
ante ellos, requiere todavfa m~s paciencia que ante un tri
bunal local. 

Utilidad de la Protecci6n Internacional 

Pero de todo lo dicho no debe en forma alguna liegarse ala conclusi6n de que la protecci6n internacional de los De
rechos Humanos carece de utilidad real y efectia. A mi jui
cio, sefiala tan s6lo los obstdculos que presenta a los casos 
individuales de violaciones aisladas. 

Creo que por la clase y n6mero de vioaciones de losDerechos Humanos queen incurren es necesario dividir los
 
Estados en tres categorias: a) los que violan los derechos de 'a

mayoria de sus ciudadanos, como resultado de una clara y

determinante voluntad politica de sus gobernantes; b) los que

hacen lo mismo en perjuicio de una minoria significativa; y c)
finalmente, los que llevan a cabo violaciones individuales o
aisladas, sin que exista una voluntad politica central que las 
determine. 

Las objeciones hechas a los mecanismos intemacionales 
de protecci6n a los Derechos Humanos y la efectividad de su
acci6n son especialmente significativas, en cuanto se refieren 
a los paises ubicados en el tercer grupo. Se trata de paises de 
estructura democritica, en los cuales no hay minorias en con
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flicto con las mayorias que determinan las direcciones de la 
sociedad. Pero no pueden ocultar el importantisimo papel 
que desempefian los mecanismos internacionales para la pro
tecci6n de los Derechos Humanos en los dos primeros grupos, 
que para el efecto pueden reunirse en uno solo, el de los 
grandes violadores. Es importante poner atenci6n en la forma 
como se expresan. 

Es evidente que los sistemas juridicos nacionales son 
6rdenes sociales coactivos, que tratan de provocar la con
ducta deseada de los sujetos de derecho, mediante la exi
gencia de un cumplimiento forzoso de dichas conductas o la 
amenaza del castigo (la privaci6n de ciertas posesiones: vida, 
salud, libertad o propiedad).2 6 No hay duda, por otra parte, 
que tal tipo de sanciones no es posible en el derecho inter
nacional lo cual puede Ilevar a afirmar su condici6n de orden 
social descentralizado o primitivo. Confieso, por mi parte, 
que siempre he sentido una resistencia a los intentos de con
formar el orden juridico internacional, reproduciendo en sus 
detalles los 6rdenes nacionales. Incluso dentro de dichos es
fuerzos los intentos para transformarlo en un orden coactivo, 
darle la condici6n de obligatorias a sus acciones jurisdiccio
nales, o convertir a algunos organismos en equivalentes de las 
administraciones centrales de los paises occidentales. 

Parto del criterio de que un orden internacional que 
reproduzca los 6rdenes nacionales estari dirigido a lenar las 
mismas necesidades que ellos. SerA, por tanto, una duplicidad 
carente de sentido. Lo correcto es pensar que un orden juri
dico internacional tiene que lienar necesidades propias y par
ticulares de la convivencia entre Estados y de la actividad de 
los seres humanos en el mbito internacional. Para ello, debe 
desarrollar procedimientos nuevos y diferentes de sanciones, 
asi como procedimientos que le sean caracteristicos y que 
permitan lograr por sus propios medios la efectividad que 
alcanzan los 6rdenes juridicos nacionales por medio de la 
coercitividad y el castigo. 

Todo lo anterior viene al caso debido a que considero 
que el mejor ejemplo que puede darse para ilustrar esa tesis es 
26. Kelsen, Hans: Teoria General .... op. cit., pigs. 15-30. 
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el papel que juega la preparaci6n de informes en la acci6n de 
los mecanismos de protecci6n internacional de los Derechos 
Humanos. Un examen de los pactos de Naciones Unidas y del 
Convenio Interamericano 2" nos permite concluir que la re
acci6n del Comit6 y la Comisi6n de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas o de la Comisi6n Interamericana, ante las 
infracciones no corregidas o solucionadas, es primordialmente
rendir un informe al Consejo Econ6mico y Social o a la 
Asamblea General, en el primer caso, y a los Estados intere
sados, al Secretario General de la Organizaci6n o a la Asam
blea Anual, en el segundo. Es cierto que en el sistema inter
americano puede irse tambi6n ante la Corte, 2 8 pero ello s6lo 
cuando se trate de un Estado aceptante de la jurisdicci6n 
obligatoria de 6sta, sin que hasta el momento se haya pro
ducido ningoin caso. 

Rendir un informe no parece un medio efectivo de san
ci6n para una infracci6n juridica. Sin embargo, en la realidad 
polftica, funciona. Ese funcionamiento s6Io puede explicarse 
por ]a existencia de una opini6n pfiblica internacional y las 
consecuencias que para todo Estado tiene el incurrir en una 
p6rdida de prestigio ante ella. Me parece que puede gene
ralizarse en esta materia y sostener que hay una relaci6n di
recta entre el tamafio de los Estados y su sensibilidad ante los 
juzgamientos de la opini6n pfiblica internacional, de manera 
que a mayor tamafio, mayor sensibilidad, por lo cual, nin
guno esti tan expuesto como los dos superpoderes, casual
mente por tener esa condici6n. 

La publicidad produce un efecto preocupante. Basta
 
analizar el impacto que producen en el sistema intera
mericano los informes rendidos por la Comisi6n Intera
mericana de Derechos Humanos 
ante la OEA; hay que darse 
cuenta de la forma en que los Estados aludidos combaten sus 
conclusiones y pretenden evitar sus condenatorias. Los es
fuerzos son intensos, prolongados y en ellos se invierten in

27. 	 Articulos 16, 19, 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Econ6mtcos,
Sociales y Culturales; articulos 41, 42 Irv 	 del Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y Politicos; y articulos 50 y b1 de la Convenci6n Interamericana 
sobre Derechos Humanos. 

28. 	 Artfculo 60 de la Convenci6n Interamericana. 
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gents recursos. No es para menos. Un informe de un or
ganismo internacional que sefiale a un gobierno como vio
lador de los Derechos Humanos, afecta las posibilidades de 
qoe sus ciudadanos puedan ser electos a puestos de respon
sabilidad internacional, limita el apoyo que puedan recibir sus 
tesis y la influencia que cjerzan, dificulta el acceso y la utili
zaci6n que puedan hacer de los organismos internacionales. 

Todo ell. permite sostener que si son efectivas las 
acciones de los organismos internacionales que protegen los 
Derechos Humanos. Esa cfectividad es especialmente signi
ficativa cuando las violaciones denunciadas se realizan no en 
cont-a de un ser individual sino en perjuicio de un gran ni
mero Le perdonas. Las reacciones de indignaci6n que pro
vocan en la opini6n pfiblica internacional los procederes de 
los 	gran es violadores, pueden ser tan fuertes que bien pue
den operar con el mismo impacto que las sanciones juridicas
de 	 lo 6rdenes nacionales, sean hacer que el gobierno in
fractor cese en los actos df' violaci6n, como finica manera de 
recuperar el prestigio perdido y minimizar las consecuencias 
quP biyan tenido lugar. 

En 	 el sistema interamericano, los efectos se producen 
aun cuando un determinado Estado no haya ratificado el 
Pacto de San Jos6 de Costa Rica. Se da la circunstancia de 
que la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos fue 
creada primero por resoluci6r de la Quinta Reuni6n de Con
sulta, celebrada en Santiago de Chile en 1959. Fue luego
incorporada a la Carta de la OEA, en las modificaciones in
troduc'das a 6sta, en la reuni6n de Buenos Aires en 1967, y 
finalmente se le dio su actual integraci6n y su competencia 
presente en la Convenci6n Interamericana o Pacto de San 
Jos6 du Costa Rica, de 1969.' 9 Ello hace que ninguno de los 
Estados Americanos pueda escaparse a su jurisdicci6n. 

Los comportamientos tipicos 

La experiencia del sistema interamericano sefiala dos 
procedimientos tipicos del comportamiento de los gobiernos 
29. 	 OEA: Comisi6n Interamericanade Derechos Humanos, "Diez afhos de activi

dadvs", 1971-1981 (Secretaria General OEA, Washington, 1982) pigs. 3-13. 
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ante los requerimientos de informaci6n hechos por la Comi
si6n Interamericana de Derechos Humanos: 

Una se forma por aquellos gobiernos que mantienen 
completo silencio ante las solicitudes de informaci6n, con
testan con invocaci6n de legislaciones sobre terrorismo o se 
limitan a sostener de manera radical que todo lo que puede 
haber sido dicho en su contra, es absolutamente falso. Cuan
do se les solicita la oportunidad de una visita a efecto que la 
Comisi6n pueda verificar in loco los cargos interpuestos, nie
gan el ingreso a los investigadores. Al producirse el informe 
alegan persecuci6n fundada en motivos politicos, sostienen 
que todos los cargos son falsos y buscan desacreditar la labor 
de la Comisi6n. 0 

Los otros son los gobiernos que contestan dentro de los 
t6rminos fijados por la Comisi6n, dan cumplidas expli
caciones de los cargos hechos, abren sus puertas para que la 
Comisi6n pueda investigar los cargos con la mayor amplitud 
y, despu6s que se producen los informes o pronunciamientos, 
manifiestan su voluntad de cumplir con lo ordenado por la 
Comisi6n.3 

Resulta f{cilmente predecible cu6J de ambos patrones de 
conducta setfi seguido por cualquiera de los gobiernos, con 
s6lo fijarse en la forma en que se halla constituido. Por lo 
general, los regimenes autoritarios se conformarin con el pri
mero de los comportamientos descritos, sin importar que sea 
de izquierda o de derecha. En cambio, los gobiernos demo
cr~ticamente formados se orientarin por la segunda forma de 
comportamiento. 

Con ello, podria decirse que hemos vuelto al punto de 
partida, dado que nos encontramos con la reflexi6n con que 

30. 	 OEA: "Lo Organizacidn de Estados Americanos y los Derechoc Humanos" 
1960-1967 (Secretaria General OEA, Washington, Ib: Anuario1972) 32-67,
Interamericano de Derechos Humanos 1969-1970 (Secretarfa General OEA 
Washington, 1976), pdgs. 16-33; 86-169; 122-169; OEA "Comisi6n... op.
cit., 103-159; 169-186; 214-221, 231-235. 

31. 	 OEA: Comisi6n... op. cit., pigs. 187-209. 
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iniciames este articulo: que s6lo puede haber protecci6n de 

los Derechos Humanos en los sistemas de gobierno demo

cr~tico. De ahi que tanto la acci6n nacional como la inter

nacional, deben estar dirigidas a lograr realizarlos, si es que se 

quiere obtener la positividad de los catAlogos de derechos. 

Pero, a la afirmaci6n inicial, hemos podido agregar una cons

tataci6n de cu6A es la verdadera naturaleza de la protecci6n 

internacional de los Derechos Humanos, a saber: la de cons

tituir una linea defcnsiva, tenue pero efectiva en algunos as

pectos, en contra de los abusos y violaciones que puede co

meter un pais en el cual brillan por su ausencia los controles 

internos. Si bien no se podrA alcanzar nunca la efectividad de 

las 6rdenes nacionales, si representan una forma de defensa, 

alli donde m6s se necesita. Esto por cuanto si un Estado se 

convierte en un gran violador no hay otra posibilidad de li

mitar sus abusos, salvo el orden internacional. 

La tarea esencial 

Sefialo, como resultado de todo lo dicho, que mi criterio 

es que la tarea fundamental en la protecci6n de los Derechos 

Humanos es el proceso de democratizaci6n. 
En el campo interno de cada uno de los paises, ello 

obliga a aumentar y mejorar las condiciones que hacen posi

ble ese desarrollo, extender y profundizar las oportunidades 
educativas, aumentar la utilizaci6n de pricticas democr~ticas 

en todos los 6rdenes de organizaci6n, atacar las diferencias 

sociales, hacer efectivo un minimo satisfactorio de bienestar 

y una distribuci6n equitativa de los bienes materiales, y, des

de luego, una mejora de los sistemas electorales. 

Pero, igualmente ello implica una revisi6n de conceptos 

bsicos del derecho internacional, dentro de los cuales se des

taca el principio de autodeterminaci6n de los pueblos. Los 

dos pactos internacionales de Naciones Unidas sobre Dere

chos Humanos definen ese derecho en su articulo primero 

pirrafo primero, en los siguientes tLrminos: "Todos los pue
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blos tienen el derecho de libre determinaci6n. En virtud de 
este derecho establecen libremente su condici6n politica, y 
proveen asimismo a su desarrollo econ6mico, social y cultu
ral". Sin embargo, como apunta Francesco Capotorti, "Los 
Estados partes en los convenios tienen tambi6n la obligacibn 
de respetar el derecho de libre determinaci6n de sus propios
pueblos... En relaci6n con sus propios ciudadanos, los Esta
dos estin en la obligaci6n de realizar los principios de auto
gobierno, respeto a la voluntad del pueblo y libertad; en una 
palabra, los principios de la democracia". 3 2 

Lo anterior tiene una sorprendente actualidad en cuanto 
se refiere a los esfuerzos que realiza el grupo de Contadora 
(Mxico, Colombia, Panamd y Venezuela) para lograr la paci
ficaci6n de Centro America. En el documento de objetivos 
aprobado por los Miruistros de Relaciones Exteriores de Cen
tro Am6rica y Contadora, se hizo una referencia a "los prin
cipios de Derecho Internacional que norman la actuaci6n de 
los Estados", colocando en primer lugar "la libre deter
minaci6n de los pueblos" y sefialando como uno de los ob
jetivos: "Adoptar las medida- conducentes al estableci
miento, y, en su caso, al perfeccionamiento de sistemas de
mocriticos, representativos y pluralistas que garanticen el li
bre acceso de las diversas corrientes de opini6n a procesos 
electorales honestos y peri6dicos, fundados en la plena ob
servaci6n de los derechos ciudadanos". 3 3 

Con posterioridad, en el documento "Normas para la 
Ejecuci6n de los Compromisos Asumidos en el Documento 
de Objetivos" se acord6 "promover la reconcliaci6n nacional 
sobre las bases de justicia, Libertad y democracia", para lo 
cual se acord6 adecuar las legisLaciones electorales "para la 
celebraci6n de comicios que garanticen una efectiva parti
cipaci6n popular", "establecer 6rganos elcctorales indepen
32. 	 "Human Rights: The Hard Road Towards Universallty", piLg. 990, en Mac-

Donald, R. St. J. y Johnston, Douglas: The structure, op. cit.
33. 	 El documento objetivos fuede aprobado el 9 de septiembre de 1988, no

existe ninguna publicaci6n oficial por lode 0l, que us0 los correspondlentel
al archivo del Ministerlo de Relaciones Exteriores de Costa Rica. 
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dientes, que elaboren un padr6n electoral confiable y que 

aseguren la imparcialidad y el caricter democritico del pro

ceso"l, garantizar "la existencia y participaci6n de partidos 

politicos representativos de las diversas corrientes de opi
ni6n" y "fijar un calendario electoral y adoptar las medidas 

que aseguren a los partidos politicos su participaci6n en igual

dad de condiciones" . 

Como resultado de la tarea realizada por Comisiones de 
Trabajo, integradas por representantes tanto de Centro Am6
rica como de los paises de Contadora, estos tiltimos pro
pusieron como documento a firmar por los primeros, el 
"Acta de Contadora para la Paz y la Cooperaci6n de Centro
am6rica", un documento en que constan tanto "Compro
misos" como "Recomendaciones". Entre los primeros, en 
materia politica, se incluye uno para el "perfeccionamiento 
de sistemas democriticos, representativos y pluralistas, que 
garanticen la efectiva participaci6n popular, politicamente or
ganizada" y el di~logo del gobierno con los grupos opo

sitores.3 I 

La forma en que se plantearon los compromisos politicos 
en el Acta de Contadora, oblig6 al Ministerio de Relaciones 
Exteriores costarricense a hacer una serie de observaciones a 
dicho proyecto, incluy6ndose, en cuanto se refiere a materia 
politica, que no "hay en el acta ninguna cl6usula que especi
fique el tipo de evaluaci6n que se les darfa a los diferentes 
procesos politicos. De esta manera el Acta de Contadora, sin 
propon6rselo, tiende a mantener el status quo: la situaci6n 
politica de Centroam6rica no avanza lo suficiente para cum
plir el objetivo de democratizaci6n de Centroam6rica que se 
sefial6 como uno de los primeros, desde el inicio del pro

3 6ceso". 

34. 	 Este documento fue fechado 8-1-1984. 
35. 	 El Proyecto de Acta fue entregado a los Gobiernos centroamericanos el 9 de 

Julio de 1984. 
36. 	 La contestaci6n costarricense es de 17 de Julio, 1984. 
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Mientras tanto, el gobierno nicaragilense objet6 los com
promisos politicos desde un punto de vista diferente, al sos
tener que "las materias que se refieren a reconciliaci6n na
cional, procesos electorales, formas de gobierno y poder ju
dicial son competencia exclusiva y excluyente de los Estados. 
Se trata de cuestiones de orden interno, cuya inclusi6n en el 
proyecto de Acta constituye una forma de injerencia en los 
asuntos internos de un Estado". La propia Carta de la Orga
nizaci6n de las Naciones Unidas, en su segundo artfculo, dice 
que: "Ninguna disposici6n de esta Carta autoriza a las Na
ciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencial
mente de la jurisdicci6n interna de los Estados, y no obligari 
a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de 
arreglo conforme a la presente Carta". 3 

En 	 el momento en que termino este artfculo el en
frentamiento entre la tesis aprobada en el documento de ob
jetivos y la posici6n asumida por el Gobierno de Nicaragua 
frente al proyecto de Acta, dramatizan los obsticulos que se 
mantienen a la utilizaci6n de la via intemacional para el goce 
efectivo y la protecci6n de los Derechos Humanos. La tesis de 
la soberania absoluta, mantenida por el Gobierno de Nica
ragua, casi en 
t6rminos que recuerda el pensamiento original
 
de Jean Bodfn,3 8 sirve en este caso 
para negar el proceso dedemocratizaci6n y para darle al principio de autodeter
minaci6n de los pueblos una connotaci6n distinta a la soste
nida por Capotorti, vi6ndola ms bien como derecho de au
todeterminaci6n de los gobiernos. Por otra parte, no puede 
negarse que "el principio de ,,.oberanfa... continua siendo un 
principio indispensable de las relaciones internacionales. Nadie 
puede negar que es el principio b6sico del Derecho Inter
nacional Contemporineo". 3 9 

37. 	 "Respuesta oficial del Gobiern de Nicaragua al proyecto de Acta de Conta
dora para laPaz y Cooperaci6n en Centroamdrica". 

38. 	 "Los Seis Libros de laRepdblica". Selecci6n, traducci6n e introducci6n de 
Pedro Bravo, Aguilar, Madrid. 1973.39. 	 Wang Tieya: "The Third World and International Law" pig. 968 en 
MCDONALD R. ST. J y Johnston, Douglas: "The Structure", op. cit, Vdase
igualmente, en lamisma obra, Wildhaber, Luzius: "Sovereignty and Interna
tional Law". 
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Viendo tales obstfculos, no puede uno menos que pen
sar en el significativo titulo dado por Eduardo Novoa Mon
real a una de sus nis significativas contribuciones a la con
sideraci6n de lo juridico: "El Derecho como Obsticulo al 
Cambio Social". 40 

40. Siglo XXI, Mixico. 1976. 



La enserianza y educaci6n en los instrumentos 

internacionales sobre los Derechos Humanos 

Dr. HMctor Gros Espiell 

El estudio de la forma en que los instrumentos interna
cionales, universales y regionales, tratan de la cuesti6n de la 
ensefianza y de la educaci6n, va a obligar a una pesada enu
meraci6n de textos, por lo que les ofrezco disculpas. Pero 
creo que serA 6ltil efectuar esta minuciosa referencia, dado 
que, por lo menos en lo que me es personal, no la he podido 
encontrar en los libros dedicados al estudio de los Derechos 
Humanos.' 

La atenci6n del Derecho Internacional a los problemas 
educativos es un fen6meno reciente. En efecto, el enfoque 
clisico del Derecho Internacional, sobre todo antes de la pri
mera guerra europea (1914-1918), respecto de los problemas 
educativos era limitado y estrecho. Resultaba de la exisTencia 
de algunos tratados bilaterales entre Estados relativos a la 
cooperaci6n en materia cultural y educativa. Incluso puede 
1. El estudio de Angel Trapero-Ballestero, Le droit a l'education et la droit 

international (L'Avenir Du Droit International dans un Monde Multiculturel, 
Academic de Droit International de Le Haye, 1983), es fitil. pero contiene 
un enfoque distinto y se refiere casi exclusivamente a los convenios de inter
cambio cultural y a los trabajos y conferencias del Bureau International de 
l'Education. En cambio, el libro de Thomas Buergenthal y Judith V. Turner, 
International Human Rights and International Education. es sumamente in
teresante y ttil. Aunque no contiene un anilisis sistemltico de los instrumen
tos internacionales que se citan en el presente trabajo, es de indispensable 
consulta para estudiar esta materia. 

- -. N . 

- . .5. 
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decirse que mientras habia gran cantid-d de tratados de co
mercio y de navegaci6n, en la denominaci6n tradicional en el 
siglo XIX y comienzos del siglo XX, eran muy escasos los 
ejemplos de LraLados de cooperaci6n bilateral en esta 6poca.
La otra forma de atenci6n que en el Derecho Internacional 
clisico se encuentra por los problemas educativos, son los 
pocos ejemplos de otratados -bilaterales multibilaterales
que, en la 6poca, encararon las cuestiones de las revilidas y
convalidaciones de estudios y titulos. La verdad es que en 
este sector de ,ctividad internacio-nal, Am6rica Latina puede
considerarse pionera, porque ademas de algn raro caso euro
peo, el mds perfeccionado regimen en materia de convalida
ci6n de estudios que yo conozco en el siglo XIX estd, justa
men e, contenido en los Tratados de Derecho hiternacional 
Privado de Montevideo de 1889. 

Este tratamiento, tan restrictivo y tan limitado, de la 
educaci6n y la ensefianza por l Derecho Internacional, cam
bi6 algo durante la 6poca de la Sociedad de Naciones, es decir 
entre 1919 y 1939. Primero porque aumentaron los tratados 
de cooperaci6n cultural, pero, sobre todo, porque naci6 en el 
seno de la Sociedad de Naciones, el ciganismo que seria el 
germen de 1a futura UNESCO. Fue, en efecto, bajo el sistema 
de la SDN que se cre6 el comit6 de Cooperaci6n Intelectual, 
que puede considerarse el precedente de lo que despu6s de la 
Segunda Guerra Mundial seria la Organizacin de las Nacio
nes Unidas para la Educaci6n, la Cienci. y la Cultura. 

A partir de 1934, !as reuniones en Cinebra, de la Confe
rencia Internacional de Instrucci6n Piiblica y luego la Confe
rencia Irternacional de Educaci6n, en el cuadro de las activi
dades del "Bureau International de l'Education", deben ser 
sefialadas por su importancia en la materia. 

Del mismo modo el amplio desarrollo en nuestros dias 
de los tratados bilaterales y multibilaterales regionales en 
cuanto a convalidaci6n de titulos y estudios entre las que se 
cuentan, por ejemplo, en el caso de Am6rica Latina, los trata
dos de Montevideo de 1939-1948 y la Convenci6n regional
patrocinada por la UNESCO, firmada en M6xico el 19 de julio 
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de 1974, en vigor desde el 14 de junio de 1945, deben ser 
sefialados. 

Pero estos antecedentes, que era necesario recordar, tie
nen poco que ver con el nuevo enfoque, el nuevo tratamien
to, que el Derecho Internacional da a la educaci6n y la cultu
ra y que se desarrolla a partir de la postguerra de 1945 y del 
que resulta que hoy la ensefianza y la educaci6n constituyen 
una materia propia del Derecho Internacional. 

II 

Veamos primero los instrumentos le 'Aipo universal, lue
go los instrumentos de tipo regional (europeos, africanos y 
americano), despu~s los textos subregionales y, por iiltimo, 
ias estructuras orginicas, en lo universa] o en lo regional, que 
actualmente existen con referencia a este tipo de problemas 
educativos internacionales. 

Ya la Carta de las Naciones Unidas, que inicia esta etapa 
y con un enfoque absolutamente novedoso del tema, incluy6 
algunas referencias a las cuestiones educativas. El PreAmbulo, 
en efecto, en su segundo pirrafo, afirm6 la voluntad de los 
pueblos de las Naciones Unidas de actuar, en funci6n de los 
ideales que a(- expresan, para "reafirmar la fe en los derechos 
fundamentales de! hombre en la dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y de las naciones grandes y pcquefias". Al sefialar que 
se debe "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 
hombre", se esti implicitamente reconociendo que ello se ha 
de lograr mediante el conocimiento y la difusi6n de las ideas, 
a todos los niveles, de la informaci6n y de la ensefianza, de lo 
que significan, los derechos humanos y la dignidad del hom
bre, como fundamento comfin y universal de esos derechos. 
En el Articulo 1 de la Carta, que fija los prop6sitos de las 
Naciones UnIdas, el pirrafo 3 establece que entre estos pro
p6sitos esti el "de realizar la cooperaci6n internacional en la 
soluci6n de los problemas internacionales de caricter econ6
mico, social, cultural o humanitario". Es decir, entre los pro
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p6 sitos de Naciones Unidas se encuentra el de tratar de alcanzar la cooperaci6n cultural entre todos los Estados integran.tes de la Comunidad Internacional. El Articulo 13, p&Trafo 1,letra b de la Carta, que enumera las competencias de la Asamblea General en cuanto a la promoci6n de estudios y su aptitud para hacer recomendaciones, con los siguientes fines dice:b) "fomentar la cooperaci6n internacional en materias de caricter econ6mico, social, cultural y educativo". Aquf ya aparece concretamente la educaci6n, ademis del prop6sito gen6rico en materia de cooperaci6n cultural. De tal modo la Asamblea General tiene como una de sus competencias la cooperaci6n en el campo educativo. El artfculo 62, que enumeralas competencias del Consejo Econ6mico y Social, en su pirrafo 1 dispone: "El Consejo Econ6mico y Social podri hacero iniciar estudios o informes con respecto a asuntos interna
cionales de caricter econ6mico, social, cultural, educativo ysanitario y otros asuntos conexos y hacer recomendaciones
sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los miembros delas Naciones Unidas - a los organismos especializados". Otrode los 6 rganos principales de las Naciones Unidas, el ConsejoEcon6mico y Social, tiene por tanto una competencia expresa en materia educativa. Por su parte el Artfculo 57 de la 
Carta establece: 

1. "Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos, y relativas
 a materias de caricter econ6mico, social, cultural, educativo,
sanitario y otras conexas, serdn 
 vinculados con la Organiza
ci6n de acuerdo con las disposiciones del Articulo 63.


2. Tales organismos especializados asi vinculados con laOrganizaci6n se denominarin en adelante "los organismos es
pecializados".
 

Un afio despu6s de ]a entrada en vigenvia de la Carta delas Naciones Unidas se aprob6 el Acta Constitutiva de la U-NESCO, que es una de las organizaciones especializadas previstas en la Carta de las Naciones Unidas, (Artfculo 57), peroque, en cuanto organismo especializado, tiene una personalidad juridica internacional aut6noma de la de las Naciones 
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Unidas propiamente dicha. El Acta establece como c bjetivo 
de la Organizaci6n "el contribuir al mantenimiento de la paz 
y de la seguridad internacionales promovi6ndolas por la edu
caci6n, la ciencia y la cultura con el fin de fomentar el res
peto universal de la justicia, el imperio de la ley, de los dere
chos del hombre y de las libertades fundamentales para to
dos, sin distinci6n de raza, de sexo, de lengua y de religi6n". 
Y la Constituci6n de la UNESCO -en cuya redacc,6n tuvo 
una intervenci6n fundamental la misma persona que contri
buy6 en gran parte a la elaboraci6n de la Declaraci6n Univer
sal de los Derechos Humanos, Ren6 Cassin- estableci6 en su 
Preimbulo que es en la mente de los hombres en donde nacen 
los g6rmenes de las guerras y que es por tanto, por medio de 
la educaci6n y de la ensefianza, que deben combatirse las 
causas y los origenes de la guerra. Comentando el sistema 
constitucional de la UNESCO 1t. Sabba, su asesor juridico, ha 
clicho estas palabras, muy exactas y precisAs sobre la relaci6n 
entre educaci6n y derechos hurmanos: "La educaci6n sirve 
indirectamente los derechos del hombre en tanto que condi
ci6n del desarrollo y directamente, en cuanto ella da a cada 
ser humano los medios interiores de ejercer sus derechos y de 
darles contenido. La educaci6n constituye por lo demis, uno 
de los derechos fundamentales proclamados por la De
claraci6n Universal de Derechos Humanos". 2 

Dos afios despu6s, el 10 de diciembre de 1948, la Asam
blea General de las Naciones Unidas reunida en Paris, procla
m6 solemnemente la Declaraci6n Universal de los Derechos 
Humanos. La Declaraci6n Universal de Derechos Humanos no 
es un tratado, no es una convenci6n multilateral. Es una De
claraci6n adoptada formalmente mediante una resoluci6n de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero la evolu
ci6n del Derecho Internacional, mediante la pr~ctica interna
cional, de la doctrina y de la jurisprudencia, le han dado a la 
Declaraci6n Universal de Derechos Humanos no s6lo una 
fuerza moral, sino un valor juridico cierto y preciso. 

Y esta obligatoriedad de la Declaraci6n Universal resulta 
de que efectfia la enumeraci6n definitoria de los Derechos 
2. 	 H. Sabo, La Unesco y los Derechos Humanos, en Unesco Las Dimensiones 

Internacionales de los Derechos Humanos, Vol. II, Barcelona, 1984. 
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Humanos invocados gon 6 ricamente por la Carta de NacionesUnidas, hecha por el 6rgano mis representativo e importantede la Comunidad Internacional --por ser la expresi6n de laconciencia juridica de la Humanidad entera-, y de que constituye la manifestaci6n concreta de uno de los mas importantes principios fundamentales del actual Derecho Internacional, el del respeto de los Derechos Humanos. Pero ademis,multiples autores, entre los que me cuento, sostienen que laDeclaraci6n Universal de Derechos Humanos es en muchas desus partes fundamentales, una expresi6n de jus cogens, es decir que algunos de sus preceptos son normas imperativas deDerecho Internacional con todas las consecuencias que deello se derivan de la Convenci6n de Viena de Derechos de losTratados. La Declaraci6n Universal prest6 una especial atenci6n a los problemas yde la educaci6n la ensefianza. Ya elacpite establece que la Asamblea General proclama: "la presente Declaraci6n Universal de Derechos Humanos como ideal com6n por el que todos los pueblos y naciones debenesforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirindose constantemente en ella, promuevan mediante la ensefianza y la educaci6n el respeto de estos derechos y libertades. .. ". Es decir, que fija bisicamente, encomienzo mismo, la importancia esencial 
su 

que la ensenianza yla educaci6n tienen en el sistema dirigido a la promoci6n,respeto y protecci6n universales de los Derechos Humanos. Elpirrafo segundo del Predmbulo de la Declaraci6n atribuye "aldesconocimiento y al menosprecio de los derechos humanos", "actos de barbarie ultrajantEs 
lapara 1a conciencia deHumanidad". Serdi, pues, el conocimiento de estos derechos,por ]a educaci6n y la ensenianza, una de las formas de evitar
que tales actos de barbarie puedan repetirse.
 

Dos artfculos de ]a Declaraci6n de 1948 estin especialmente referidos a los problemas de la educaci6n y de la ense
fianza. 

El Artfculo 26 dice: "Toda persona tiene derecho a laeducaci6n. La educaci6n debe ser gratuita al menos en loconcerniente a la instrucci6n elemental y fundamental.instrucci6n elemental La
ser6 obligatoria. La instrucci6n t 6 cnica 
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y profesional habri de ser generalizada. El acceso a los estu
dios superiores seri igual para todos en funci6n de los m6ritos 
respectivos. La educaci6n tendri por objeto el pleno desarro
llo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto 
a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Fa
voreceri la comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre to
das las naciones y todos los grupos 6tnicos y religiosos y 
promoverd el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendr6n 
derecho preferente a escoger el tipo de educaci6n que habr 
de darse a sus hijos". Este artfculo 26 que tiene tres pirrafos 
que tratan distintos puntos, complementarios pero diferentes, 
del problema de la educaci6n. Primero: afirma que la educa
ci6n es un derocho y como consecuencia de que es un dere
cho, que la educaci6n debe ser gratuita por lo menos en 
cuanto a la educaci6n elemental y fundamental y que la ins
trucci6n tcnica y profesional ha de ser generalizada. No im
pone la educaci6n superior gratuita, s6Io establece sobre la 
educaci6n superior el criterio de que no puede haber respecto 
del acceso a ella, una discriminaci6n selectiva, que debe estar 
abierta por igual para todos, en funci6n de los m6ritos. El 
p~rrafo segundo es sumamente importante, porque sale de 
una concepci6n basada en la idea de un neutralismo vacio en 
materia de educaci6n, es decir, en la creencia de que la educa
ci6n debe ser simplemente un acopio de conocimiento y de 
fbrmulas tcnicas sin un contenido valorativo y sin un objetivo 
preciso. Fija para la educaci6n el objetivo de lograr el pleno 
desarrollo de la personalidad y el fortalecimiento del respeto 
de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales. 
Este fin se logra mediante la comprensi6n, la tolerancia, la 
amistad. Y pc: iltimo, el pArrafo tres, sobre el derecho prefe
rente de los padres de escoger el tipo de educaci6n que habrA 
de d~rseles a sus hijos para evitar la imposici6n de un tipo 
determinado de ensefianza por parte del Estado, constituye el 
reconocimiento internacional de la libertad de ensefianza. 

El Articulo 27 no se refiere concretamente a los Dere
chos Humanos en funci6n de la ensefianza y la educaci6n, 
sino a algo mis amplio, que luego se ha desarrollado mucho 
en Derecho Internacional, que es el derecho a tomar parte 
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libremente en la vida cultural de ]a comunidad, a gozar de lasartes y a participar enl el progreso cientifico y en los benefi
cios que de 61 resulten. 

Esta forma de encarar la cuesti6n de ]a educaci6n y de laensefianza fue luego desarrollada en el Pacto de DerechosEconomicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. LaDeclaraci6n Universal se aprob6 mediante una proclamaci6n
de las Naciones Unidas 19-18.en Pero desde ese mismo moomento se comprendi6 que un texto declarativo del tipo de laDeclaraci6n Universal, por ross 
que la doctrina le asignara,incluso ya en los primeros afios, un valor jurfdico importante,requeria ser complementado por textos de tipo convencional 
que establecieran la obligaci6n concreta de los Estados derespetar los derechos proclamados en la Declaraci6n Universaly establecieran mecanismos de protecci6n y contralor. Deaquf que, inmediatarnente despu s de aprobarse la Declaraci6n Universal, comenz6 un proceso dirigido a la elaboraci6n
de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el Pactode Derechos Civiles y Politicos y el Pacto de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales y el alProtocolo Facultativoprimero. En el Articulo 2 del Pacto de Derechos Econ6micos,
Sociales y Culturales se establece la obligaci6n de los Estadosde adoptar medidas con el objeto de lograr progresivamente
la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto.En 6ste se incluyen tres normas en materia de ensefianza yeducaci6n, son los Artfculos 13, 14 y 15. El Articulo 13desarrolla el Articulo 26 de la Declaraci6n Universal. Esdesarrollo, un 

porque el Articulo 13, fue redactado afios despu6sde la Declaraci6n Universal sin cambiar la esencia de los mismos. Dice asi: "Los 
 Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educaci6n".
 

Convienen en que la educaci6n debe orientarse hacia elpleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido desu dignidad y debe fortalecer el respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educaci6n debe capacitar a todas las personas paraparticipar efectivamente en una sociedad libre, favorecer lacomprensibn, la tolerancia y la amistad entre todas las nacio
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nes y entre todos los grupos raciales, 6tnicos o religiosos y 
promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del 
mantenimiento de la paz. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho: 

a) La ensefianza primaria debe ser obligatoria y asequi
ble a todos gratuitamente; 

b) La ensefianza secundaria, en sus diferentes formas, 
incluso la ensefianza secundaria t6cnica y profesional, debe 
ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos me
dios sean apropiados, y en particular por la implantaci6n pro
gresiva de la ensefianza gratuita; 

c) La ensefianza superior debe hacerse igualmente accesi
ble a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por 
cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la im
plantacibn progresiva de la ensefianza gratuita; 

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo 
posible, la educaci6n fundamental para aquellas personas que 
no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instruc
cion primaria. 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del siste
ma escolar en todos los ciclos de la ensefianza, implantar un 
sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las con
diciones materiales del cuerpo docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprome
ten a respetar la libertad de los padres, y en caso de los 
tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas 
distintas de las creadas por las autoridades pfiblicas, siempre 
que aquellas satisfagan las normas minimas que el Estado 
prescriba o apruebe en materia de ensefianza, y de hacer que 
sus hijos o pupilos reciban la educaci6n religiosa o moral que 
est6 de acuerdo con sus propias convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este articulo se interpretarg 
como una restricci6n de la libertad de los particulares y enti
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dades para establecer y dirigir instituciones de ensefianza, acondici6n de que se respeten los principios enunciados en elpirrafo 1 y de que la educaci6n dada en esas instituciones seajuste a las normas mfnimas que prescriba el Estado. 

El artfculo 14 es nuevo. Es algo que no estaba en laDeclaracion. Dice asi: "Todo Estado Parte en el presentePacto que, en el momento de hacerse parte de 61, an no hayapodido instituir en su territorio metropolitano o en otrosterritorios sometidos a su jurisdicci6n la obligatoriedad y lagratuidad de la ensefianza primaria, se compromete a elaborary adoptar, dentro de un plazo de dos afios, un plan detalladode accion para la aplicaci6n progresiva, dentro de un nmimerorazonable de afios fijado en el plan, del principio de ]a ense
fianza obligatoria y gratuita para todos". 

El Articulo 15 es el desarrollo del Artfculo 27 de laDeclaraci6n Universal en cuanto al derecho a participar de lavida cultural y a gozar de los beneficios del progreso cientifi
co y de sus aplicaciones. Dice: 

"Articulo 15: Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a: 

a) Participar en la vida cultural; 

b) Gozar de los beneficios del progreso cientifico y de 
sus aplicaciones; 

c) Beneficiarse de ]a protecci6n de los intereses moralesy materiales que le correspondan por raz6n de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea autora. 

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 
deberin adoptar para asegurar el pleno ejercicio deeste derecho, figuran las necesarias para la conservaci6n, eldesarrollo y ]a difusi6n de la ciencia y de la cultura. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigaci6n
cientffica y para la actividad creadora. 



Por encias 161 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los 
beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la coope
raci6n y de las relaciones internacionales en cuestiones cientd
ficas y culturales". 

Pero no se termina aqui el amplio panorama de los ins
trumentoc internacionales de tipo universal refelentes a los 
problemas de la educaci6n y de la cultura. 

La Declaraci6n de los Derechos del Nifio, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolu
ci6n aprobada por unanimidad el 20 de noviembre de 1959, 
se refiere a la educaci6n, en su principio No. 7. 

Este principio reza asf: "El nifio tiene derecho a recibir 
educaci6n que ser gratuita y obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales. Se le dari una educaci6n que favorezca su 
cultura general y le permita en condiciones de igualdad de 
oportunidades desarroliar sus aptitudes y su juicio individual, 
su sentido de responsabilidad moral y social y Ilegar a ser un 
miembro itil de la sociedad. El inter6s superior del nifio debe 
ser el principio rector de quien tiene la responsabilidad de su 
educacion y orientaci6n. Dicha responsabilidad incumbe en 
primer lugar a sus padres. El nifio debe disfrutar plenamente 
de juegos y recreaciones, los cuales deberin estar orientados 
hacia los fines perseguidos por la educaci6n. La sociedad y las 
autoridades ptiblicas se esforzar~n por promover el goce de 
este derecho". 

Lo importante de esta Declaraci6n, que en cierta forma 
retoma, pero con un enfoque muy concreto, los principios 
contenidos en la Deciaraci6n Universal y en el Pacto de Dere
chos Econ6micos, Sociales y Culturales, es que mientras en la 
Deciaraci6n y en el Pacto de Derechos Econ6micos, Sociales 
y Culturales se enumeran, definen y garantizan derechos de la 
persona humana en general y los debe.es de los Estados res
pecto de la educaci6n y de la cultura, en la Declaraci6n de 
Derechos del Nifio el titular de los derechos no es el hombre, 
en sentido abstracto y general sujeto activo o titular, sino el 
nifio, es decir, el ser humano en una etapa especialisima de su 
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vida; y que los sujetos pasivos de las obligaciones no son
finicamente los Estados, sino tambi6n las instituciones educa
tivas creadas por los Estados o que dependen 6stede o las
institucior -s privadas de ensefianza, los padres o tutores sinperjuicio de los deberes del Estado y de ]a Sociedad. Esto 
quiere decir que cambia la subjetividad activa y ]a subjetividad
pasiva, en cuanto a los derecho3 que se proclaman en relaci6n 
con la educaci6n. Esta Declaraci6n, adoptada por la Asam
blea General de Naciones Unidas, no tiene caricter conven
cional. Habri de ser complementada por la Convenci6n sobre
los Derechos del Nifio, que estA todavia en proceso de elabo
raci6n en el imbito de las Naciones Unidas. 

Hay todavia algunos otros instrumentos de las Naciones
Unidas sumamente importantes para mostrar la forma en que
la educaci6n y la ensefianza estin hoy encaradas por Derecho 
Internacional. 

La Declaraci6n de Naciones Unidas sobre la Eliminaci6n
de todas las formas de la Discriminaci6n Racial, adoptada por
la Asamblea General el 20 de noviembre de 1963 en su Arti
culo 8 dice: "Deben tomarse inmediatamente todas las modi
das efectivas, en las esferas de la ensefianza, de la educaci6n yde la informaci6n, para eliminar la discriminaci6n y los prejuicios raciales y para fomentar la comprensi6n, la tolerancia
 
y la amistad 
entre las naciones y los giupos raciales, asf como
 
para propagar los prop6sitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas, de la Declaraci6n Universal de Derechos
Humanos y la Dcclaraci6n sobre la concesi6n de la indepen
dencia a los paises y pueblos coloniales". 

Esta Declaraci6n fue seguida, para darle fuerza Conven
cional a los principios que proclania, por la Convenci6n Inter
nacional sobre la eliminaci6n de todas las formas de la Discri
minaci6n Racial, abierta a la firma por ]a Asamblea General
de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 y que ya esti 
en vigencia, en virtud de haber obtenido el nfImero de ratifi
caciones o adhesiones que ella misma establece como requisi
to para su entrada en vigor, 
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El Articulo 7 de esta Convenci6n dice: "Los Estados 

partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y efica

ces, especialmente en las esferas de la ensefianza, la educa

ci6n, la cultura y la informaci6n, para combatir los prejuicios 
que conduzcan a la discriminaci6n racial y para promover la 

comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre las naciones y 
los diversos grupos raciales o 6tnicos, asi como para propagar 
los prop6sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 
de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, de la de
claracibn de las Naciones Unidas sobre la eliminaci6n de to
das las formas de discriminaci6n racial y de la presente Con
venci6n". 

III 

La UNESCO, ala que ya hemos hecho referencia, por los 
conceptos contenidos en su Acta Constitutiva y en su Consti
tuci6n, sobre la educaci6n en su vinculaci6n con los Derechos 
Humanos, ha elaborado varios instrumentos que tratan de la 

relaci6n entre Derechos Humanos, ensefianza y educaci6n. 
Hemos seleccionado cuatro de estos instrumentos de la 

UNESCO, porque los consideramos especialmente valiosos 
como elementos de juicio para el conocimiento del tema que 

estamos desarrollando. Primero: la Convenci6n relativa a la 
Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Ensefian
za, adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia 
General de la UNESCO. Ya el preimbulo de esta Convenci6n 

establece que incumbe a la UNESCO, con el debido respeto 
de las diversidades de los sistemas educativoF nacionales no 
solo proscribir todas las discriminaciones de la esfera de la 
ensefianza, sino tambi6n procurar la igualdad de posibilidades 
y de trato para todas las personas en esa esfera. Y en conse
cuencia establece, congruentemente con la afirmaci6n pream
bular, todo un sistema dirigido a proscribir la discriminaci6n 
en ]a ensefianza y en la educaci6n, con la caracterfstica muy 
particular, de que se integra mediante un protocolo anexo, 
una comisi6n de conciliaci6n y buenos oficios facultada para 
dirimir controversias relacivas a la aplicaci6n de la Conven
ci6n. De la misma manera que la Convenci6n contra Elimina
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ci6n de todas las formas de Discriminaci6n Racial -a la cual 
antes nos hemos referido-, organiza un sistema de control de
las obligaciones que establece, mediante la creaci6n de un 
comit6 de la discriminaci6n, integrado por 18 expertos y ante 
el cual se pueden presentar comunicaciones individuales de 
denuncia por violaci6n por las normas de la Convenci6n. 

Segundo: La Recomendaci6n sobre la Educaci6n para ]a
comprensi6n, la cooperaci6n y la paz internacionales y la
educaci6n relativa los Derechosa Humanos y las libertades 
fundamentales, -doptada por la Conferencia General el 23 de 
noviembre de 19174. Es este el texto mis importante de la
UNESCO en la materia. No cabe citar solamente algunas de 
sus disposiciones. Por eso ]a agregamos como anexo. Sin duda 
el mejor comentario de esta Recomendaci6n -que constituye 
una completa sistematizaci6n de lo que deben ser hoy la 
ensefianza y la educaci6n en su relaci6n con los Derechos 
Humanos- es el hecho citado por Buergenthal y Torney en el 
libro que ya hemos citado. A esos comentarios nos remiti
mos. 

Tercero: La Declaraci6n de la UNESCO sobre los Princi
pios Fundamentales que deben regir en Materia de Informa
ci6n, que fue adoptada por la conferencia general el 28 de 
noviembre de 1978, contiene tambi6n normas que es preciso

citar. En el Preimbulo, dice: "Recordando adems que, en
 
virtud de su Constituci6n, los Estados Miembros de la UNES-

CO, persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el pleno 
e igual acceso a la educaci6n, la posibilidad de investigar libre
mente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y de 
conocimientos, resuelven desarrollar e intensificar las relacio
nes entie sus pueblos, a fin de que 6stos se comprendan mejor
entre si y adquieran un conocimiento mis preciso y verdade
ro de sus respectivas vidas. (Preimbulo, pirrafo sexto)". 

El Articulo primero dispone: "El fortalecimiento de la 
paz y de la comprensi6n interracional, la promoci6n de los 
Derechos Humanos, la lucha contra el racismo, el apartheid y
la incitaci6n a la guerra exigen una circulaci6n libre y una 
difusi6n mis amplia y equilibrada de la informaci6n. Para ese 
fin, los 6rganos de informaci6n deben aportar contribuuna 
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ci6n primordial, contribuci6n que seri mis eficaz si la infor
maci6n refleja los diferentes aspectos del asunto examinado". 

Y el p6rrafo I del Articulo II establece: "1. El ejercicio 
de la libertad de opini6n, de la libertad de expresi6n y de la 
libertad de informaci6n, reconocido como parte integrante de 
los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, 
constituye un factor esencial del fortalecimiento de la paz y 
de la comprensi6n internacional". 

Cuarto: Por 6itimo, la Declaraci6n sobre Raza y los Pre
juicios Raciales, aprobada tambi6n por la Conferencia Gene
ral de la UNESCO, el 27 de noviembre de 1978. Esta Declara
ci6n -que a mi juicio, constituye uno de los textos interna
cionales mis importantes de los 6iltimos afios, por su enfoque 
inteligente y progresista, que supera el tratamiento tradicio
nal de la cuesti6n de la discriminaci6n racial-, se refiere a la 
reV icion entre la lucha contra los prejuicios raciales y la edu
caci6n. El Articulo 9, comienza diciendo: "El principio de 
igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos y 
de todos los pueblos, cualquiera que sea su raza, su color y su 
origen, es un principio generalmente aceptado y reconocido 
por el derecho internacional. En consecuencia toda forma de 
discriminaci6n racial practicada por el Estado, constituye una 
violaci6n del derecho internacional". Como vemos es un tex
to sumamente importante, que califica el principio de igual
dad como principio general de derecho internacional, con 
caricter imperativo y, adem~s, vincula la violaci6n del deber 
de no hacer discriminaciones fundadas en la raza con la res
ponsabilidad internacional del Estado. Es un planteo correcto 
y progresista de la cuesti6n, muy vinculado con la actual 
forma de encarar la cuesti6n de la responsabilidad internacio
nal de las Naciones Unidas. La discriminaci6n racial proyecta
da en el imbito educativo, constituye la violaci6n de este 
principio fundamental e imperativo. El pirrafo 2 de este arti
culo 9, dice que el medio mis importante para luchar contra 
la discriminaci6n racial y contra los prejuicios raciales es "la 
educaci6n y su promoci6n social y profesional". 

Toda la acci6n de la UNESCO, por lo demis, se ha 
orientado hacia el fomento de la ensefianza y la educaci6n de 
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los Derechos Humanos. Entre sus miiltiples actividades y publicaciones al respecto, no puede dejarse de citar 1a realizaci6n de la Conferencia de Viena sobre Ensefianza de los Dere
chos Humanos. 

IV 

La cuesti6n de la educaci6n y la ensefianza en los instrumentos internacionales de tipo regional, la estudiaremos ana
lizando el sistema europeo, el africano y el americano. 

No entraremos al tema en sistemas atipicos, como puedeser el existente en los palses socialistas de Europa Oriental,3 
ni en el enfoque musulmin, ya que la Declaraci6n Islimica seproclama universal, en el sentido de que estA ligada a unareligi6n que se concept6a vilida para todos los hombres y no 
posee limitaciones geogrificas.4 

El Sistema Europeo: El Articulo 2 del Protocolo Adicional No. 1 al Convenio Europeo para la Protecci6n de los Derechos LHumanos y los Estatutos Fundamentales (Paris, 20 de
 marzo de 1952) dispone: "A nadie se le puede negar el derecho a la instrucci6n. 
El Estado, en el ejercicio de las funciones que asumird en 
el campo de la educaci6n y la ensefianzarespetard el derecho de los padres a asignar esta educaci6n,
esta ensefianza conforme a las convicciones religiosas y filos6
ficas". 

Se trata de un enfoque limitado y tradicional, y se reduce a afirmar, intensamente, el derecho a la instrucci6n, en 
3. Hector Gros Espiell, La Evoluci6n del Concepto de los Derechos Humanos,Criterios Occidentales, Socialistas 

Hispano 
y del Tercer Mundo, Anuario del InstitutoLuso Americano de Derecho Internacional, Vol. 5, Madrid; Universalismo y Regionalismo _n la Protecci6n Internacional de los Derechos Hu

manos, Mexico, 1979.4. Vase: Z. Haquani, Declaration Islamique Universelle des Droits dellHomme, en L'Avenir Du Droit International dans un Monde Multiculturel,Academie de Droit International, Colloque, Le Haye 1983. El Articulo XXIde esta Declaraci6n dice:
"Droit de leducation: a) Toute personne 
a le droit de recevoir une education en fonction de ses capacitds naturelles.b) Toute personne a droit au libre choix de la profession et de la carriere etaux possibilit's de tital d6veloppement de ses dons naturels". 
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especial 6nfasis, ademis, es el reconocimiento de la libertad 
de ensefianza, entendida como derecho de los padres a asegu
rar que esta ensefianza se habri de dar a los hijos seg~n sus 
convicciones religiosas y filos6ficas. 

El Sistema Africano: La Carta Africana sobre los Dere
chos de los Hombres y de los Pueblos, que todavia no esti en 
vigencia por no haber alcanzado aiin el n~imero de ratificacio
nes requeridas dice en su articulo 17: 
"1. Todo individuo tendri derecho a la educaci6n. 
2. 	 Todo individuo podri participar libremente en la vida 

cultural de su comunidad. 
3. 	 La promoci6n y protecci6n de la moral y de los valores 

tradicionales reconocidos por la comunidad serin debe
res del Estado". 

El articulo 22 dispone: 

"1. 	 Todos los pueblos tendrin derecho a su desarrollo eco
n6mico, social y cultural, con la debida consideraci6n de 
su libertad e identidad y disfrutando por igual de la 
herencia comtin de la humanidad. 

2. 	 Los Estados tendrin el deber, individual o colectivamen
te, de garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo". 

Y el articulo 25, sumamente interesante y novedoso en 
su Convencibn de este tipo, establece: "Los Estados firman
tes de la presente Carta tendrin el deber de promover y ga
rantizar por medio de la ensefianza, la educaci6n y la divulga
ci6n, el respeto de los derechos y libertades contenidos en la 
presente Carta y de procurar que estas libertades y derechos, 
asi como las correspondientes obligaciones y deberes, sean 
entendidos". 

V 

Pasemos ahora al imbito regional americano. La Decla
raci6n Americana de Derechos y Deberes del hombre aproba
5. 	 Keba M. Baye y Birame Ndlaye, La Organizaci6n de Unidad Africana, en 

Unesco, Las demensiones, cit., t. III, Barcelona 1984. 
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da en la Conferencia de Bogotd en Abril de 1948, unos meses 
antes de la adopci6n en Paris de la Declaraci6n Universal de
Derechos Humanos, contiene dos articulos sobre el derecho a
la educaci6n y el derecho a los beneficios de la cultura, que
son bastante similares a los articulos de la Declaraci6n Uni
versal. El Articulo 12 de ]a Declaraci6n Americana dice: "To
da persona tiene derecho a la educaci6n, la que debe estar
inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidari
dad humana. 

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educa
ci6n se le capacite para lograr una digna subsistencia, en me
joramiento del nivel de vida y para ser 6til a la sociedad. 

El derecho de educaci6n comprende el de igualdad de
oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes
naturales, los m6ritos y el deseo de aprovechar los recursos 
que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. 

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la 
educaci6n primaria, por lo menos". 

El articulo 13 dispone: "Toda persona tiene el derecho 
de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las 
artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos
intelectuales y especialmente de los descubrimientos cientffi-
Cos. 

Tiene, asimismo, derecho a la protecci6n de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por raz6n de los
inventos, obras literarias, cientificas o artisticas de que sea
 
autor".
 

No hay duda que la Declaraci6n Americana de abril de
1948 (Articulos 12 y 13) influy6 en la f6rmula adoptada en
la redacci6n de los Articulos 26 y 27 de la Declaraci6n Uni
versal de diciembre de 1948. 

La Carta de la OEA en su articulo 3 (Principios), reafir
ma entre otros, el principio de que "La educaci6n de los
pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz". 
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La Convenci6n Americana de Derechos Humanos, de 
1969, aprobada aquf, en San Jos6, en la Conferencia Especia
lizada sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San 
Jos6 y que entr6 en vigencia en 1978, no incluy6 un trata
miento adecuado de los derechos econ6micos, sociales y cul
turales. Se apart6 de sus fuentes, que fueron el Proyecto 
Uruguayo de 1959, el Proyecto del Consejo Interamericano 
de Jurisconsultos de 1969, el Proyecto Uruguayo de 1965, el 
Proyecto Chileno de 1965 y el Proyecto de la Comisi6n Inter
americana de Derechos Humanos, y resolvi6 no incluir en su 
texto lo referente a los Derechos Econ6micos, Sociales y Cul
turales, su enumeraci6n y r6gimen de protecci6n. Su articulo 
26, --inica norma dedicada al tema titulado "Desarrollo Pro
gresivo"-, dice asi: "Los Estados Partes se comprometen a 
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperaci6n internacional, especialmente econ6mica y tcni
ca para lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos que se derivan de las normas econ6micas, sociales y 
sobre educaci6n, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de 
la Organizaci6n de los Estados Americanos, reformada por el 
Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos dis
ponibles, por via legislativa u otros medios apropiados". 

Esta f6rmula ha sido muy criticada por la doctrina. Para 
salvar La omisi6n que contiene la Convenci6n Americana en 
cuanto a los derechos econ6micos, sociales y culturales, esti 
en proceso de elaboraci6n un Protocolo Adicional relativo a 
estos derechos. Pero lo que nos interesa, a los efectos de esta 
disertaci6n. es que el artfculo 26 de la Convenci6n Americana 
remite, en cuanto a la educaci6n y la ensefianza, a las normas 
sobre educaci6n, ciencia y cultura contenidas en el Protocolo 
de Buenos Aires. ,Qu6 es este Protocolo? Veamos: la Carta 
de la Organizaci6n de los Estados Americanos se adopt6 en 
Bogot6 en 1948. Dentro del proceso de la reforma de la Carta 
en 1967, se aprob6 en Buenos Aires un Protocolo de refor
mas a la Carta de la OEA que se integr6 a la propia Carta. 0 
sea, que el texto vigente es la Carta de Bogoti con las refor
mas introducidas por el Protocolo de Buenos Aires. Una de 
las reformas importantes hecha por el Protocolo, consisti6 en 
la inclusi6n de un capitulo que contiene las normas econ6mi
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cas, (articulos 29-42), sociales (43-44) y sobre educaci6n, 
ciencia y cultura (articulos 45-50). 

Es un poco pesado citar estos articulos, pero lo hago,porque la verdad es que muy pocas veces se recuerda lo que
en materia de educaci6n contiene la Carta reformada de la 
OEA. Dice asf: 

Artfculo 45:
 
"Los 
 Estados Miembros darin importancia primordial,dentro de sus planes de desarrollo, al estfmulo de la educaci6n, la ciencia y la cultura, orientada hacia el mejoramiento

integral de la persona humana y como fundamento de la
democracia, la justicia social y el progreso". 

Artfculo 46:
 
"Los 
 Estados Miembros cooperarin entre si para satisfacer sus necesidades educativas, promover la investigaci6n

cientffica e impulsar el adelanto tecnol6gico, y se consideranindividual y solidariamente comprometidos a preservar y enriquecer el patrimonio cultural de los pueblos americanos". 

Articulo 47:
 
"Los Estados Miembros llevarin a 
cabo los mayores esfuerzos para asegurar, de acuerdo con sus normas constitucio

nales, el ejercicio efectivo del derecho a la educaci6n, sobre 
las siguientes bases: 

a) La educaci6n primaria seri obligatoria para la poblaci6n en edad escolar, y se ofreceri tambi6n 
a todas las otras
 personas que puedan beneficiarse 
de ella. Cuando la imparta

el Estado, ser6 gratuita;..."
 

Recalco que ac6 hay un grave retroceso con respecto aotras normas de derecho internacional. No establece la gratuidad como principio general, sino s6lo para cuando la imparta 
el Estado. 

"b) La educaci6n media deberAi extenderse progresiva
mente a la mayor parte posible de la poblaci6n, con un criterio de promoci6n social. Se diversificari de manera que, sin 
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perjuicio de ia formaci6n general ae los educandos, satisfaga 

las necesidades del desarrollo de cada pais, y 
c) La educaci6n superior estari abierta a todos, siempre 

que, para mantener su alto nivel, se cumplan las normas regla

mentarias o acad~micas correspondientes". 

Articulo 48: 
"Los Estados Miembros prestar6n especial atenci6n a la 

erradicaci6n del analfabetismo; fortalecor6n los sistemas de 
educaci6n de adultos y habilitaci6n para el trabajo; asegura
rin el goce de los bienes de la cultura a la totalidad de la 

poblaci6n, y promoverin el empleo de todos los medios de 

difusi6n para el cumplimiento de estos prop6sitos". 

Articulo 49: 
"Los Estados Miembros fomentarin la ciencia y la tec

nologia mediante instituciones de investigaci6n y de ensefian
za, asi como de programas ampliados de divulgaci6n. Concer
tarin eficazmente su cooperaci6n en estas materias y exten

der~n sustancialmente el intercambio de conocimientos, de 

acuerdo con los objetivos y leyes nacionales y los tratados 
vigentes". 

Articulo 50: 
"Los Estados Miembros acuerdan promover, dentro del 

respeto debido a la personalidad de cada uno de ellos, el 

intercambio cultural como medio eficaz para consolidar la 

comprensi6n interamericana y reconocen que los programas 
de integraci6n regional deben fortalecerse con una estrecha 

vinculaci6n en los campos de la educacibn, la ciencia y la 
cultura". 

Por lo demis, la reforma de la Carta incluy6 la creaci6n 
del Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la 
Cultura. 

El articulo 100 de la Carta Reformada de la OEA dice: 

"El Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Cien

cia y la Cultura tiene por finalidad promover las relaciones 
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amistosas y el entendimiento mutuo entre los pueblos de 
Am6rica, mediante la cooperaci6n y el intercambio educati
vos, cientificos y culturales de los Estad'os Miembros, con el 
objeto de elevar el nivel cultural de sus habitantes, reafirmar 
su dignidad corno personas, capacitarlos plenamente para las 
tareas del progreso, y fortalecer los sentimientos de paz, de
mocracia y justicia social que han caracterizado su 
evoluci6n". 

Y el articulo 101 dispone: "Para realizar sus fines, el 
Consejo Interamericano para la Educaci6n, la Ciencia y la 
Cultura deberi: 

a) Promover y coordinar las actividades de la Organizaci6n
relativas a la educaci6n, la ciencia y la cultura;

b) Adoptar o recomendar las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento a las normas contenidas en el capitulo IX 
de la Carta; 

c) 	 Apoyar los esfuerzos individuales o colectivos de los Es
tados Miembros para e' mejoramiento y la ampliaci6n de 
]a educaci6n en todos sus niveles, prestando especial
atenci6n a los efuerzos destinados al desarrollo de la 
comunidad;

d) 	 Recomendar y favorecer la adopci6n de programas edu
cativos especiales orientados a la integraci6n de todos 
los sectores de la poblaci6n en las respectivas culturales 
nacionales; 

e) Estimular y apoyar la educaci6n y la investigaci6n cien
tificas y tecnol6gicas, especialmente cuando se relacio
nen con los planes nacionales de desarrollo: 

f) Estimular el intercambio de profesores, investigadores,
teenicos y estudiantes, asi como el de materiales de estu
dio, 	y propiciar la celebraci6n dQ convenios bilaterales o 
multibilaterales sobre armonizaci6n progresiva de los 
planes de estudio, en todos los niveles de la educaci6n, y
scbre validez y equivalencia de titulos y grados;

g) 	 Fomentar la educaci6n de los pueblos americanos para
!a convivencia internacional y el mejor conocimiento de 
las fuentes hist 6 rico-culturales de Am6rica, a fin de des
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tacar y preservar la comunidad de su espiritu y de su 
destino; 

h) 	 Estimular en forma sistemitica la creaci6n intelectual y 
artistica, el intercambio de bienes culturales y de expre
siones folkl6ricas, asi como las relaciones reciprocas en
tre las distintas regiones culturales americanas; 

i) Auspiciar la cooperaci6n y la asistencia t6cnica para pro
teger, conservar y aumentar el patrimonio cultural del 
Continente; 

j) Coordinar sus actividades con las de los otros Consejos. 
En armonfa con el Consejo Interamericano Econ6mico 
y Social, estimular la articulaci6n de los programas de 
fomento de la educaci6n, la ciencia y la cultura con los 
del desarrollo nacional e integraci6n regional; 

k) Establecer relaciones de cooperaci6n con los 6rganos co
rrespondientes de las Naciones Unidas y con otras enti
dades nacionales e internacionales; 

1) Fortalecer la conciencia civica de los pueblos america
nos, como uno de los fundamentos del ejercicio efectivo 
de la democracia y de la observancia de los derechos y 
deberes de la persona humana; 

m) Recomendar los procedimientos adecuados para intensi
ficar la integraci6n de los paises -n desarrollo del conti
nente mediante esfuerzos y programas en el campo de la 
educaci6n, la ciencia y la cultura, y 

n) Examinar y evaluar peri6dicamente los esfuerzos realiza
dos por los Estados Miembros en el campo de la educa
ci6n, la ciencia y la cultura". 

La actuaci6n de este Consejo no puede desconocerse en 
la descripci6n de lo que existe en el Sistema Interamericano 
en materia de educaci6n y cultura en su relaci6n con los 
Derechos Humanos. 

Pero, hay, tambi6n, normas internacionales subregiona
les. 

Al respecto no es posible dejar de citar, como ejemplo, 
el "Convenio Centro Americano sobre unificaci6n bisica de 
la educaci6n", firmado el 22 de junio de 1962 por Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. 
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Sus articulos 1 y 2 dicen: Artfculo 1: "La educaci6n es 
funci6n primordial del Estado, y 6ste debe ofrecer el m6.ximo 
de oportunidades para adquirirla. Toda persona, en Centro
am6rica, tiene derecho a recibir los beneficios de la educa
ci6n. En los parses centroamericanos, la educaci6n debe inspi
rarse en lo dispuesto en el artfculo 26 de la "Declaraci6n 
Universal de los Derechos Humanos", en los articulos XII y
XXXI de la "Declaraci6n Americana de los Derechos y Debe
res", y en los principios enunciados en la Conferencia sobre 
Educaci6n y Desarrollo Econ6mico y Social de Santiago de 
Chile". 

Artfculo 2: "La educaci6n en Centroam6rica debe aten
der a ]a formaci6n integral del hombre y orientarse hacia el 
desarrollo econ6mico y social de los pueblos centroamerica
nos". 

VI 

De todo esto resulta que la educaci6n y la ensefianza 
han dejado de ser un asunto exclusivamente interno, que de
pende s6lo de la competencia dom6stica del Estado. Aunque 
es evidente que la responsabilidad esencial de la educaci6n y
laensefianzacompete al Estado, el Estado es responsable in
ternacionahnente y hay internacionalesnormas que fijan cri
terios relativos a la educaci6n y a la ensefianza, que obligan a 
los Estados a su respeto, especialmente en cuanto a que existe 
un derecho a la educaci6n y a la ensefianza, cuya violaci6n o

desconocimiento generan responsabilidad
una internacional.
 
El tema, por tanto, de la educaci6n y de la ensefianza, es hoy
 
una materia que se ha internacionalizado, que interesa a la
 
Comunidad Internacional 
en su conjunto y a las comunidades 
regionales, en lo pertinente. 

Un conjunto de organismos internacionales, ponen en 
prictica, vigilan y aplican lo que podriamos liamar el Derecho 
Internacional de la Educaci6n y de la Ensefianza: primera
mente, las Naciones Unidas, a trav~s de todo su complejo
sistema de control en materia de Derechos Humanos; su orga
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nismo especializado en materia de la educaci6n, ciencia y 
cultura, es la UNESCO. Vinculada a la UNESCO, actfia en 
Ginebra la Oficina Internacional de Educaci6n. En el imbito 
regional americano la Organizaci6n de los Estados America
nos, por medio de su Consejo para la Educaci6n, la Ciencia y 
la Cultura. Existe, ademis otro organismo, no universal, que 
es la Oficina Iberoamericana de Educaci6n, con sede en Ma
drid, de la cual son parte, los Estados Hispanoamericanos y 
Espafia y que tambien tiene competencias internacionales en 
cuanto organizaqi6n intergubernamental en materia de educa
ci6n y la ensefianza. 

4Qu6 relaciones hay, para terminar, entre la educaci6n, 
la ensefianza y los Derechos Humanos? 

Primero: Sin educaci6n, en geaeral y sin una ensefianza 
adecuada, no puede haber progreso en materia de Derechos 
Humanos. El conocimiento de los Derechos Humanos, la con
ciencia de lo que ellos implican y las responsabilidades que 
ellos comparten, se han de lograr bisicarnente por medio de 
la aplicaci6n de sistemas educativos y de una adecuada ense
fianza, teniendo en cuenta las caracteristicas propias de cada 
uro de los niveles y de cada tipo especial de ensefianz-.. Y si 
legamos a la conclusi6n de que sin educaci6n y sin ens fianza 
no puede haber progreso en materia de Derechos Hum-nos, el 
paso siguiente es convenir en que sin educaci6n y sin ensefian
za de los Derechos Humanos no puede haber paz verdadera, 
justa y estable. Porque sin el respeto de los Derechos Huma
nos es imposible concebir la paz. 

Segundo: En cuanto al concepto de educaci6n, hoy, pa
ra el Derecho Internacional, no es un concepto vacfo y neu
tro. La ensefianza no es una acumulaci6n de conocimientos 
t6cnicos o de habilidades materiales. Es un concepto lleno de 
contenido y de ideologia. Se educa para vivir en sociedad, se 
educa para la comprensi6n, se educa para la tolerancia, se 
educa para la paz, se educa para el respeto de los Derechos 
Humanos. La mayoria de los instrumentos internacionales 
vigentes, universales o regionales, afirman este criterio. Otros, 
en cambio, como el europeo, se limitan a establecer el dere
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cho a la instrucci6n y a la libertad de ensefianza, derecnos 
que, en general, tambi6n se encuentran en los textos pertinen
tes de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. 

Tercero: IC6mo debe ser la educaci6n de los Derechos 
Humanos? No vamos a desarrollar aquf el tema, pero lo deja
remos planteado para desarrollarlo en trabajos futuros. Lo 
que debe haber es una educaci6n en materia de Derechos 
Humanos y una ensefianza del tema de los Derechos Huma
nos. 

La cuesti6n de c6mo debe ser la ensefianza de los Dere
chos Humanos y c6mo debe ser la educaci6n en funci6n de 
los Derechos Humanos, es algo que corresponde analizar a los 
pedagogos. Lo iinico que quiero decir es que la ensefianza de 
los Derechos Hunianos no debe encararse como una cuesti6n 
reducida a la ensefianza universitaria.6 No es un tema que se 
Limita al conocimiento de los universitarios y de los abogados. 
No es un patrimonio de los juristas. La ensefianza de los 
-)reohos Humanos debe estar enpresente la ensefianza pri

maria, en la ensefianza secundaria y en la ensefianza universi
taria. Y, dentro de la ensefianza universitaria, no solamente 
en las ,scuelas de derecho. Hay que ensefiar la materia en las 
facultaaes de Medicina, hay que exponerla en las cftedras de 
filosofia, hay que impartirla en el estudio de las relaciones 
internacinales y de las ciencias polfticas. En una palabra, en 
todos los campos universitarios, de manera adecuada, en rela
ci6n con el ontexto general. 

En resumen, la ensefianza de los Derechos Humanos, 
como fundamento de la paz y de la convivencia justa y demo
critica, debe estar contenida en todos los niveles y en todas 
las formas de ensefianza. 

6. George H. Ascinn, Human Rights and the International Dimensions of
Higher Education. Human Rights Quarterly, 6, February 1984. 



ANEXO 

UNESCO 

Recomendaci6n sobre la educaci6n para la comprensi6n,
 
la cooperaci6n y la paz internacionales, y la
 
educaci6n relativa a los derechos humanos
 

y las libertades fundamentales
 

Recomendaciones 

La Conferencia General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, reunida en Paris del 17 de 
octubre al 23 de noviembre de 1974, en su 18a. reuni6n, 

Consciente de la obligaci6n que incumbe a los Estados de alcanzar 
mediante la educaci6n los fines enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la Constituci6n de ia Unesco y la Declaraci6n 
Universal de los Derechos Humanos y los convenios internaciona
les de Ginebra, del 12 de agosto de 1949, encaminados a proteger 
a las victimas de guerra, a fin de fomentar la comprensi6n, la 
cooperaci6n y la paz internacionales y el respeto de los Derechos 
Humanos y las libertades fundamentales, 

Reafirmando la responsabilidad que incumbe a la Unesco de suscitar y 
apoyar cualquier acci6n encaminada a promover la educaci6n de 
todos en el sentido de la justicia, la libertad, los Derechos Huma
nos y la paz, 

Considerando, no obstante, que la acci6n de los Estados Miembros y de 
la Organizaci6n s6lo se ejerce a veces sobre una pequefnp. parte del 
n6,iero creciente de los alumnos y estudiantes, educandos j6ve
nes y adultos y educadores, y que los programas y m6todos de la 
educaci6n para la comprensi6n internacional no corresponden 
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siempre a las necesidades y aspiraciones de los j 6 venes y adultos 
que participan en ella, 

Comprobando, por otra parte, que en muchos casos sigue mediando unagran distancia entre los ideales proclamados, las intenciones decla. 
radas y la realidad. 

Habiendo decidido, en su 17a. reuni6n, que esta educaci6n serfa objetode una recomendaci6n a los Estados Miembros. 

Aprueba en este dia diecinueve de noviembre 1974,de ]a presente
Recomendaci6n. 

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que apliquen 	 las disposiciones siguientes adoptando medidas, de conformidad con ]a piactica constitucional de cada Estado, en forma deley nacional o en otra forma, encaminadas a dar efecto, en losterritorios sometidos a su jurisdicci6n, a los principios formulados 
en la presente Recomendaci6n. 

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que ponganla presente Recomendaci6n en conocimiento tanto de las autoridades, servicios u organismos encargados de la educaci6n escolar,superior y extraescolar como de las 	 diversas organizaciones queejercen una acci6n educativa entre 	los j6venes y los adultos, porejemplo, movimientos de estudiantes y de j6venes, asociacionesde padres de alumnos, sindicatos de personal docente y otros 
sectores interesados. 

La Conferencia General recornienda a los Estados Miembros qu lapresenten en las fechas y en la forma que ella determine, informesrelativos a la manera en que hayan aplicado la presente Recomen
daci6n. 

I. 	 Significado de los t~rminos 

1. 	 A los efectos de la presente Recomendaci6n:
a) 	 la palabra "educaci6n" designa el proceso global de la sociedad, a trav6s del cual las personas y los grupos socialesaprenden a desarrollar conscientemente en el interior de lacomunidad nacional e internacional y en beneficio de ellas,la totalidad de sus capacidades, aptitudes y conocimientos.

Este proceso no esti limitado a una actividad determinada. 
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b) 	 los tkrminos "comprensi6n", "cooperaci6n" y "paz interna
cianales" deben considerarse como un todo indivisible, fun
c,ado en el principio de las relaciones amistosasentrepue
.los y Estados qtie tienen sistemas sociales y politicos dife
rentes, asi como en el iospeto de los Derechos Humanos y 
las libertades fundamentales. En el texto de la presente Re
comendaci6n, las diversas connotaciones de esos t6rminos 
se sintetizan a veces en una expresi6n sucinta: "educaci6n 
para la comprensi6n internacional". 

c) 	 los "Derechos Humanos" y las "libertades fundamentales" 
son los definidos en la Carta de las Naciones Unidas, la 
Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y los Pactos 
Internacionales de Derechos Econ6micos, Sociales y Cultu
rales y Derechos Civiles y Politicos. 

11. 	 Campo de aplicaci6n 

2. La presente recomendaci6n se aplica a todas las etapas y for
mas de educaci6n. 

III. 	 Principios rectores 

3. La educaci6n deberfa inspirarse en los fines y prop6sitos de la 
Carta de las Naciones Unidas, la Constituci6n de la Unesco y la Declara
ci6n Universal de Derechos Humanos, particularmente en conformidad 
con el pirrafo 2 del articulo 26 de esta 6ltima que declara: "La educa
ci6n tendri por objeto el pleno desarroilo de la personalidad humana y 
el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades 
fundamentales; favoreceri la comprensi6n, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos 6tnicos o religiosos; y pro
moveri el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz". 

4. A fin de permitir a cada persona contribuir activamente a la 
consecuci6n de los fines a que se refiere el pirrafo 3, y de fomentar la 
solidaridad y la cooperaci6n internacionales, necesarias para resolver los 
problemas mundiales que influyen en la vida de los individuos y las 
comunidades, y en e, ejercicio de sus derechos y libertades fundamenta
les, los siguientes objetivos principales deberian considerarse como los 
principios rectores de la politica educacional: 
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a) una dimensi6n internacional y una perspectiva global de la

edueaci6n en todos sus niveles y en todas sus fonnas;


b) la ,-omprensi6n y el respeto de todos los pueblos, sus cultu
ras, civilizaciones, valores y modos de vida, incluidas las
culturas tnicas tanto nacionales como las de otras nacio
nes;

c) el reconocimiento do la creciente interdependencia mundial 
de los pueblos y las naciones;

d) la capacidad de comunicarse con los demos;
e) el conocimiento no su .: de los derechos, sino de los deberes 

que tienen las personas, los grupos sociales y las naciones 
para con los demos: 

f) la comprensi6n de la necesidad de la solidaridad y la coope
raci6n internacionales;


g) la disposici6n por parte cada
de uno de participar en la 
soluci6n de los problemas de su comunidad, de su pafs y del 
mundo entero. 

5. Combinando el aprendizaje, la formaci6n, la informaci6n y laacci6n, la educaci6n para la comprensi6n internacional deberfa fomen
tar el adecuado desenvolvimiento intelectual y afectivo del individuo.
Deberfa desarrollar el sentido de la responsabilidad social y de la solida
ridad con los grupos menos afortunados, y deberia conducir a la observancia de los principios de igiualdad en la conducta diaria. Deberia

tambi6n contribuir a fomentar cualidades, aptitudes y capacidades que

Ileven a los individuos a adquirir una comprensi6n critica de los proble
mas nacionales e internacionales; a entender y explicar los hechos, las
opiniones y las ideas; a trabajar en grupo; a aceptar y participar en libres
discusiones; a observar las reglas elementales de procedimiento aplica
bles a toda discusi6n; y 
a basar sus juicios do valor y sus decisiones en
 
un anilisis racional de los hechos y factores pertinentes.
 

6. La educaci6n deberfa recalcar que la guerra de expansi6n, deagresi6n y de dominaci6n y el empleo de la fuerza y la violencia derepresi6n son inadmisibles y deberfa inducir a cada persona a compren
der y asumir las obligaciones que le incumben para el mantenimiento dela paz. Deberfa contribuir a la comprensi6n internacional y al fortaleci
miento de la paz mundial, y a las actividades do lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo en todas sus formas y manifestaciones, y
contra todas las formas y variedades de racismo, fascismo y apartheid,
como tambi6n de otras ideologfas que inspiran el odio nacional o racial 
y que son conttarias al espfritu do esta Recomendaci6n. 



Ponencias 181 

IV. Polftica, planeamiento y administraci6n nacionales 

7. Cada Estado Miembro deberia formular y aplicar una polftica 
nacional encaminada a aumentar la eficacia de la educaci6n en todas 
sus formas, a reforzar su contribuci6n a la comprensi6n y la coopera
ci6n internacionales, al mantenimiento y desarrollo de una paz justa, al 
establecimiento de la justicia social, al respeto y la aplicaci6n de los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales, y a la eliminaci6n de 
los prejuicios, los malentendidos, las desigualdades y toda forma de 
injusticia que dificultan la consecuci6n de esos objetivos. 

8. Los Estados Miembros con la colaboraci6n de las comisiones 
nacionales deberian tomar disposiciones para asegurar la cooperaci6n 
entre ministerios y departamentos y la coordinaci6n de sus esfuerzos 
tendientes a planear y Ilevar a cabo programas de acci6n concertados en 
materia de educaci6n para la comprensi6n internacional. 

9. Los Estados Miembros deberfan prestar, en conformidad con 
sus disposiciones constitucionales, la asistencia econ6mica, administrati
va, material y moral necesarias para aplicar la presente Recomendaci6n. 

V. Aspectos particulares del aprendizaje, la formaci6n y la acci6n 

Aspectos 6ticos y civicos 

10. Los Estados Miembros deberian tomar disposiciones adecua
das para reforzar y desarrollar, en los procesos de aprendizaje y forma. 
ci6n, una conducta y actitudes basadas en el reconocimiento de la 
igualdad y de la necesidad de la interdepandencia de las naciones y los 
pueblos. 

11. Los Estados Miembros deberian tomar medidas destinadas a 
lograr que los principios de la Declaraci6n Universal de Derechos Huma
nos y los de la Convenci6n Intemacional sobre la eliminaci6n de todas 
las formas de discriminaci6n racial Ileguen a ser parte integrante de la 
personalidad de cada nifio, adolescente, joven o adulto a medida que 
6sta se desenvuelve, aplicando esos principios en la realidad cotidiana de 
la ensefianza en todos sus grados y en todas sus formas, permitiendo asi 
a cada individuo contribuir, en lo que a 61 respecta, a renovar y difundir 
la educaci6n en el sentido indicado. 
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12. Los Estados Miembros deberian incitar a los educadores aponer en prictica, en colaboraci6n con los alumnos, los padres, lasorganizaciones interesadas y la comunidad, mtodos que, apclando a laimaginaci6n creadora de los niflos y de los adolescentes y a sus activida
des sociales, preparen a 6stos a ejercer sus derechos y gozar de suslibertades, sin dejar de reconocer y respetar los derechos de los dem.s, y 
a cumplir sus funciones en la sociedad. 

13. Los Estados Miembros deberian promover, en cada etapa dela educaci6n, un aprendizaje civico activo que permita a cada personaconocer el funcionamiento y la obra de las instituciones ptblicas, tanto
locales y nacionales como internacionales, iniciarse en los procedimien
tos apropiados para resolver cuestiones fundamentales y participar en ]avida cultural de la comunidad y en los asuntos pfiblicos. Esta participa.ci6n deberA establecer, siempre que sea posible, un vinculo cada vezmis estrecho entre la educaci6n y la acci6n para resolver los problemas
que se plantean en los niveles local, nacional e internacional. 

14. La educaci6n deberia incluir el anfiisis critico de los factoreshist6ricos y actuales de caricter econ6mico y politico que estin en la
base de las contradicciones tensionesy entre los paises, asi como elestudio de los medios para superar dichas contradicciones que son las que realmente impiden la comprensi6n y la verdadera cooperaci6n in
ternacional y el desarrollo de la paz mundial. 

15. La educaci6n deberia enfatizar cuiles son los verdLderos intereses de los pueblos y su incompatibilidad con los intereses de los 
grupos monop6licos de poder econ6mico y politico que practican la
explotaci6n y formentan la guerra. 

16. La participaci6n de los estudiantes en la organizaci6n de losestudios y de la empresa educativa a la que asisten deberfa considerarse 
en si como un factor de educaci6n civica y un elemento principal de la

educaci6n para la comprensi6n internacional.
 

Aspectos culturales 

17. Los Estados Miembros deberfan promover, en las diversas etapas y en los diversos tipos de educaci6n, el estudio de las diferentesculturas, sus influencias reciprocas y sus perspectivas y modos de vida, afin de estimular el reconocimiento recfproco de sus diferencias. Esteestudio deberfa, entre otras cosas dar la debida importancia a la ense
fianza de los idiomas, las civilizaciones y los patrimonios culturales 



Ponencias 	 183 

extranjeros como un medio de promover la comprensi6n internacional e 
intercultural. 

Estudio de los problenan principales de la humanidad 

18. La educaci6n deberfa tender a Ia vez hacia la eliminaci6n de 
las situaciones que perpetian y agravan los problemas fundamentale, 
que condicionan Ia supervivencia y el bienestar de Iahumanidad -desi. 
gualdad, injusticia, relaciones internacionaes basadas en el uso de la 
fuerza-y hacia medidas de cooperaci6n internacional que puedan facili. 
tar su soluci6n. La educaci6n, que en ese sentido tendri que ser necesa
riamente de caricter interdisciplinario, deberia versar sobre problemas 
como los siguientes: 

a) 	 la igualdad de derechos de los pueblos y el derecho de los 
pueblos a la autodeterminaci6n; 

b) 	 el niantenimiento de la paz; los diferentes tipos de guerras y 
sus causas y efectos; el desarme; la inadmisibilidad dul uso 
de la ciencia y la tecnologia con fines b6licos, y su utiliza
ci6u con fines de paz y progreso; la indole y los efectos de 
las relaciones econ6micas, culturales y politicas y la impor
tancia del derecho internacional para estas relaciones, sobre 
todo para el mantenimiento de la paz; 

c) 	 las medidas para garantizar el ejercicio y la observancia de 
los Derechos Hurnanos, incluidos los de los refugiados; el 
racismo y su eliminaci6n; la lucha contra las diferentes for
mas de discriminaci6n; 

d) 	 el desarrollo econ6mico y social y su relaci6n con la justicia 
social; el colonialismo y la descolonizaci6n; las modalidades 
de la ayuda a los paises en vias de desarrollo; la lucha 
contra el analfabetismo; la lucha contra las enfermedades y 
el hambre; la lucha por una mejor calidad de vida y el mis 
alto nivel de salud posible; el crecimiento de la poblaci6n y 
cuestiones conexas; 

e) 	 la utilizaci6n, la gesti6n y la conservaci6n de los recursos 
naturales; la contaminaci6n del medio; 

f) la conservaci6n del patrimonio cultural de la humanidad; 
g) la funci6n y los m6todos de acci6n del sistema de las Nacio

nes Unidas en su actuaci6n encaminada a resolver esos pro
blemas y las posibilidades de reforzar y hacer progresar su 
acci6n. 
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19. Deberian tomarse medidas para desarrollar el estudio de las
ciencias y de la disciplinas directamente relacionadas con el ejercicio de
las funciones y responsabilidades cada vez mis diversas que entrafian las 
relaciones internacionales. 

Otros aspectos 

20. Los Estados Miembros deberflen Mlentar a las autoridades do
centes y a los educadores a que den a la educaci6n concebida en el
sentido de la presente Recomendaci6n un contenido interdisciplinario 
en funci6n de los problemas y adaptado a la complejidad de las cuestio
nes planteadas en la aplicaci6n de los Derechos Humanos y en la coope
raci6n internacional y que ilustre de por si las nociones de influencia 
recfproca, de apoyo mutuo y de solidaridad. Los correspondientes pro
gramas deberlan basarse en una investigaci6n, una experimentaci6n y 
una identificaci6n adecuadas de objetivos especfficos de la educaci6n. 

21. Los Estados Miembros deberfan procurar que se conceda a esa 
actividad educativa internacional atenci6n y recursos especiales, cuando 
se ejecuta en situaciones que entrafian problomas de relaci6n social
especialmente delicados explosivos,o por ejemplo, donde existen evi
dentes desigualdades en cuanto a posibilidades de acceso a la educaci6n. 

VI. Acci6n en varios sectores de la educaci6n 

22. Deberian intensificarse los esfuerzos para desarrollar e infun
dir una dimension internacional e intercultural todas las etapas y enen 

todas las formas de la educaci6n.
 

23. Los Estados Miembros deberfan aprovechar la experiencia de
las escuelas asociadas que aplican, con la ayuda de la Unesco, programas
de educaci6n para la comprensi6n internacional. Los queseocupan de
las escuelas asociadas ya existentes en los Estados Miembros deberian 
intensificar y renovar sus esfuerzos para extender el programa a otras
instituciones educacionales, y trabajar por la aplicaci6n general de sus
resultados. En los demAs Estados Miembros deberia emprenderse lo m~s 
pronto posible una acci6n angloga. Deberfa tambi6n estudiarse y difun
dirse la experiencia de otras instituciones docentes que hayan desarro-
Ilado con kxito programas de educaci6n para la comprensi6n internacio
nal. 
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24. Los Estados Miembros deberian promover en la educaci6n 
preescolar, a medida que 6sta se desarrolla, la prictica de actividades 
concebidas segon los fines de la Recomendaci6n, ya que las actitudes 
fundamentales --por ejemplo, las actitudes sobre la raza- se engendran 
a menudo en los afios preescolares. A es e respecto, la actitud de los 
padres deberfa considerarse como factor esencial de ]a formaci6n de los 
nifios y, en la educaci6n de los adultos mencionada en el pirrafo 30, 
convendria en particular preparar a los padres para sus funciones en la 
educaci6n preescolar. La piirnera escuela deberia estar concebida y or. 
ganizada como un medio social con un valor y una realidad propios, y 
en el que diversas situaciones, incluidos los juegos, permitan a los nifios 
adquirir conciencia de sus derechos, afirmarse en la libertad sin dejar de 
aceptar sus responsabilidades, y afinar y extender mediante la experien
cia directa el sentido de pertenencia a comunidades cada vez was am
plias: familia, escuela, comunidad local, nacional, mundial. 

25. Los Estados Miembros deberian incitar a las autoridades inte
resadas, al personal docente y a los estudiantes, a revisar peri6dicamente 
la manera de mejorar la educaci6n postsecundaria y universitaria para 
que pueda contribuir mis plenamente a alcanzar los objetivos de la 
presente Recomendaci6n. 

26. Los estudios superiores deberian comprender, para todos los 
estudiantes, una formaci6n civica y el aprendizaje de actividades que ies 
den un conocimiento ms neto de los problemas pii-icipales que habrin 
de contribuir a resolver, les faciliten posibilidades de acci6n directa y 
continua para la soluci6n de esos problemas y agudicen su sentido de la 
cooperaci6n internacional. 

27. Las instituciones de educaci6n postsecundaria, sobre todo las 
universidades, que acogen a un nmero cada vez mayor de estudiantes, 
deberian poner en prActica programas de educaci6n para Ia compren
si6n internacional como parte de su funci6n mfis amplia en la educaci6n 
permanente, y deberfan adoptar una perspectiva universal en todas las 
ensefianzas. Recurriendo a todos los medios de comunicaci6n de que 
disponen, deberian ofrecer oportunidades, medios para aprender y acti
vidades que respondan a los intereses, problemas y aspiraciones reales de 
los individuos. 

28. Para desarrollar el estudio y la prfictica de la cooperaci6n 
internacional, las institucions de educaci6n postsecundaria deberian 
aprovechar sistemfiticamente las formas de acci6n internacional que son 
inherentes a su cometido, tales como recepci6n de profesores y de 
estudiantes extranjeros, cooperaci6n profesional entre profesores y 
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equipos de investigadores en diversos pafses. En particular, se deberianrealizar estudios y trabajos experimentales sobre los obsticulos, tensiones, actitudes y acciones de orden lingiifstico, social, afectivo y cultural que afecten tanto a los estudiantes extranjeros como a las instituciones 
que los acogen. 

29. Cada etapa de estudios profesionales deberia incluir una formaci6n que permita a los estudiantes comprender en qu6 medida ellos ysus profsiones estin Ilamados a desarrollar su sociedad, ftomentar ]acooperaci6ii internacional para el mantenimiento y desarrollo de la paz,y que les Ileve a asumir activamente su papel lo mis pronto posible. 

30. Cualesquiera que sean los fines y las formas de la ,ducaci6nextraescolar, incluida la educaci6n de adultos, deberfan inspirarse en lasconsideraciones siguientes: 

a) 	 en la medida de lo posible, todos los programas de educa
ci6n extraescolar deberian adoptar una perspectiva globalque abarcara los elementos adecuados de educaci6n para lacomprensi6n internacional en los pianos moral, civico, cul
tural, cientifico y t~cnico;

b) Todas las partes interesadas deberfan conjugar sus esfuerzos 
para orientar y utilizar los grandes medios de informaci6n,
de autoeducaci6n, de aprendizaje interactivo, junto con instituciones tales como los museos y las bibliotecas pfiblicas,
para transmitir al individuo conocimientos pertinentes, suscitar en el actitudes y una voluntad de acci6n favorables, ydar a conocer y hacer comprender las campaflas y los programas de educaci6n concebidos con arreglo a los objetivos
de la presente Recomendaci6n;

c) 	 las partes interesadas, pfiblicas y privadas, deberfan esforzarse en aprovechar las situaciones y oportunidades favora
bles, tales como las actividades sociales y culturales de loscentros y clubes de j6venes, de las casas de cultura, de loscentros comunales o sindicatos, los encuentros y festivalesde j6venes, las manifestaciones deportivas, las relaciones 
con visitantes y estudiantes extranjeros o inmigrantes, y en
general los intercambios de personas. 

31. Deberian tomarse medidas para facilitar h creaci6n y el desarrollo de organismos como las asociaciones de estudiantes y de personaldocente por las Naciones Unidas, los clubes de relaciones internaciona
les, los clubes Unesco, que deberian asociarse a la preparaci6n y ejecucibn de programas coordinados de educaci6n para la comprensi6n inter
nacional. 

32. En cada etapa de la educaci6n escolar y extraescolar, losEstados Miembros deberian procurar que las actividades que apunten a 
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los objetivos de la presente Recomandaci6n est6n coordinadas y formen 
un conjunto coherente dentro de los programas para los diferentes nive
les y tipo de ensefianza, aprendizaje y formaci6n. En toda acci6n educa
tiva deberian aplicarse los principios de cooperaci6n y asociaci6n inhe
rente a la presente Recomendaci6n. 

VII 	 Preparaci6n de los educadores 

33. Los Estados Miembros deberfan mejorar constantemente sus 
medios y procedimientos para preparar y habilitar a los educadores y a 
otras categorias de personal de educaci6n , desempefiar su papel en el 
logro de los objetivos de la presente Recomendaci6n, deberfan con ese 
fin: 

a) 	 inculcar a los educadores las motivaciones de su acci6n ulte
rior; adhesi6n a la 6tica de los Derechos Humanos y al 
objetivo de cambiar la sociedad a fin de lograr la aplicaci6n 
prictica de los Derechos Humanos; comprensi6n de la uni
dad fundamental de la humanidad; capacidad para inculcar 
el aprecio de las riquezas que la diversidad de las culturas 
puede brindar a cada persona, grupo o naci6n; 

b) 	 ofrecer un conocimiento interdisciplinario bisico de los 
problemas mundiales y de los problemas de la cooperaci6n 
internacional gracias, entre otros medios, a un trabajo dedi
cado a la soluci6n de esos problemas;

c) 	 preparar a los educadores para que participen activamente 
en la elaboraci6n de programas de educaci6n para la com
prensi6n internacional, y de material y equipo de ensefian
za, teniendo en cuenta las aspiraciones de los educandos y 
en estrecha colaboraci6n con ellos; 

d) 	 realizar experimentos sobre el empleo de m6todos activos 
de educaci6n y formaci6n en t6cnicas por lo menos elemen
tales de evaluaci6n, aplicables en especial a la conducta y a 
las actitudes sociales de los nifios, los adolescentes y los 
adultos; 

e) 	 desarrollar aptitudes y competencias tales como el deseo y 
la capacidad de hacer innovaciones en materia de educaci6n 
y de seguir perfeccionando la propia formaci6n; prictica del 
trabajo en equipo y del estudio interdisciplinario; conoci
miento de la dinfmica de los grupos, y arte de suscitar 
oportunidades favorables y de servirse de ellas; 

f) 	 facilitar el estudio de experiencias de educaci6n para la 
comprensi6n internacional y en especial de experiencias in
novadoras realizadas en otros paises, y proporcionar a los 
interesados, en toda la medida de lo posible, ocasiones de 
ponerse directamente en relaci6n con educadores extranje
ros. 
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34. Los Estados Miembros deberfan cuidar de que todo el perso
nal de direcci6n, supervisi6n u orientaci6n -por ejemplo, inspectores,
asesores pedagbgicos, directores de escuelas normales y organizadores
de actividades educacionales para j6venes y adultos- reciba una forma.
ci6n, una informaci6n y consejos que les permitan ayudar a los edu
cadores a trabajar en el sentido de los objetivos de la presente Recomen
daci6n, teniendo en cuenta las aspiraciones de la juventud en lo que
toca a los problemas internacionales y los nuevos m6todos pedag6gicos 
que pueden contribuir a satisfacer esas aspiraciones. A ese fin, deberian
organizarse seninarios o cursos de perfeccionamiento sobre la educa
ci6n para la comprensi6n internacional e intercultural a fin de reunir en
ellos a autoridades y educadores; otros seminarios o cursos podrian dar 
ocasi6n para que se reunieran inspectores y educadores con otros gru
pos interesados como padres de alumnos, alumnos y asociaciones de 
maestros. Dado que el papel de la educaci6n deb- cambiar gradualmen
te de modo profundo, los resultados de los experimentos de modifica
ci6n de estructuras y de relaciones jerirquicas en los establecimientos 
docentes deberian reflejarse en lo que toca a la formaci6n, la informa
ci6n y el asesoramiento. 

35. Los Estados Miembros deberian cuidar de que todo programa
de perfeccionamiento de los educadores en ejercicio y del personal de
direcci6n contenga componentes de educaci6n para la comprensi6n in
ternacional y ofrezca ocasiones para comparar las experiencias adquiri
das por ellos en ese tipo de educaci6n. 

36. Los Estados Miembros deberian estimular y facilitar los estu
dios en el extranjero para ]a formaci6n y el perfeccionamiento pedag6
gicos, especialmente mediante la concesi6n de becas, y alentar el reco
nocimiento de esos estudios en el proceso regular de formaci6n inicial,

de graduaci6n acad6mica, de perfeccionamiento y de promoci6n de los
 
educadores.
 

37. Los Estados Miembros deberian organizar o facilitar los inter
cambios de educadores en todos los grados de la educaci6n. 

VIII. Medios y material de educaci6n 

38. Los Estados Miembros deberian intensificar sus esfuerzos para
facilitar la renovaci6n, la producci6n, la difusi6n y el intercamblo de
material y equipo de educaci6n para la comprensi6n internacional, te
niendo especialmente en cuenta el hecho de que en muchos paises los
alumnos y estudiantes adquieren casi todos sus conocimientos acerca de 
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los asuntos internacionales merced a los medios de informaci6n, al mar
gen de la escuela. En atenci6n a las necesidades expresadas por cuantos 
se interesan por la educaci6n para la comprensi6n internacional, los 
esfuerzos deberfan aplicarse a remediar la escasez de auxili.'res educati
vos y a mejorar su calidad. La acci6n deberia seguir las siguientes orien
taciones: 

a) 	 deberia utilizarse de un modo adecuado y constructivo toda 
la gama de medios e instrumentos disponibles, desde el libro 
de texto hasta la televisi6n, asf como las nuevas tdcnicas 
educacionales. 

b) 	 la ensefianza deberfa contener un elemento de educaci6n 
relativa a los grandes medios de informaci6n, a fin de ayu
dar a los alumnos a elegir y analizar las informaciones que 
aqu6llos difunden. 

c) 	 los libros de texto y todos los demis auxiliares de aprendi
zaje deberian adoptar una visi6n global, introdwi'iendo ele
mentos internacionales que puedan servir de marco para la 
presentaci6n de los aspectos locales y nacionales de diferen
tes materias, y que ilustren en particular la historia cientifi
ca y cultural de la humanidad, sin olvidar la importancia de 
las artes plisticas y de la misica como factores que favore
cen la comprensi6n mutua entre las diferentes culturas. 

d) 	 deberfa prepararse, en la lengua o las lenguas de ensefianza 
del pafs, material escrito y audiovisual de caricter interdis
ciplinario que ilustre los problemas principales de la huma
nidad y ponga de relieve para cada caso la necesidad y la 
realidad concreta de la cooperaci6n internacional, utilizan
do con ese fin la informaci6n facilitada por las Naciones 
Unidas, la UNESCO y los demis organismos especializados. 

e) 	 deberfan prepararse y comunicarse a otros paises documen
tos y otros materiales que ilustren la cultura y el estilo de 
vida de cada pais, los principales problemas con que se 
enfrenta, y su participaci6n en acciones de inter6s murlial. 

39. Los Estados Miembros deberian favorecer las medidas adecua
das a fin de evitar que los medios de ensefianza, especialmente los libros 
de texto, contengan elementos que puedan suscitar incomprensi6n, des
confianza, reacciones de racismo, desprecio u odio frente a otros grupos 
y pueblos. El material de ensefianza deberia proporcionar una amplia 
base de conocimientoF que permita a los estudiantes evaluar las infor
maciones y las ideas difundidas merced a los grandes medios de infor
maci6n y que parezcan contiadecir los objetivos de la presente Reco
mendaci6n. 
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40. Cada Estado Miembro deberfa crear o contribuir a crear, en lamedida de sus necesidades y de sus posibilidades, uno o varios centros
de documentaci6n escrita y audiovisual concebida seg6n los objetivos
de la presente Recomendaci6n y adaptada a las diversas formas y etapas
de la educaci6n. Esos centros deberian estar concebidos de manera quepromuevan la reforma do la educaci6n para la comprensi6n internacio
nal, especialmente por medio de la elaboraci6n y la difusi6n de ideas ymateriales innovadores, y deberfan ademis organizar y facilitar los in.
tercambios de informaci6n con otros pafses. 

IX. Investigaci6n y experimentaci6n 

41. Los Estados Miembros deberfan estimular y apoyar la investi
gacion sobre los fundamentos, los principios rectores, los medios de eje
cuci6n y los efectos de ]a educaci6n para la comprensi6n internacional 
y scbre las innovaciones y actividades experimentales er este campo,
tales como las que se Ilevan a cabo en las escuelas asociada!:. Esta acci6n
requiere la colaboraci6n de las universidades, los 6rganos y centros de
investigaci6n, las instituciones pedag6gicas, los centros de iomaci6n 
para la educaci6n de adultos y las organizaciones no gubernamentales. 

42. Los Estados Miembros deberfan tomar todas las medidas ade
cuadas para que los educadores y las diversas autoridades interesadas
establezcan sobre bases psicol6gicas y sociol6gicas s6lidas la educaci6n 
para ]a comprensi6n internacional, aplicando los resultados de las investigaciones realizadas en cada pais sobre la formaci6n y el desarrollo de

actitudes y comportamiento favorables o desfavorables, sobre el cambio

de actitudes, sobre las interacciones entre el desarrollo de ]a personali
dad y la educaci6n, y sobre 
 los efectos positivos o negativos de la
actividad educacional. Convendria dedicar gran parte de esas 
investiga
ciones a las aspiraciones de los j6venes respecto de los problemas y de 
las relaciones internacionales. 

X. Cooperaci6n internacional 

43. Los Estados Miembros, al desarrollar la educaci6n para la
comprensi6n internacional, deberfan considerarse obligados a la coope
raci6n internacional. Al aplicar esta Recomendaci6n deberfan abstener
se de intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicci6n
'ntcrna de otro Estado, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.
Deberfan demostrar por sus propios actos que la aplicaci6n de la presen
te Recomendaci6n es sf mismaen una empresa de cooperaci6n y de 
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comprensi6n internacionales. Por ejemplo, deberfan organizar, o ayudar 
a las autoridades y a las organizaciones no gubernamentales competen
tes a que organicen un nfmero cada vez mayor de reuniones y sesiones 
internacionales de estudios sobre la educaci6n para la comprensi6n in
ternacional; reforzar sus programas de acogida de estudiantes, investiga
dores y profesores extranjeros, y de educadores pertenecientes a organi
zaciones de trabajadores o a asociaciones de educaci6n de adultos; pro
mover las visitas reciprocas de alumnos y los intercambios de estudian
tes y de personal docente; extender e intensificar los intercambios de 
informaci6n sobre las culturas y los estilos de vida' hacer traducir o 
adaptar y difundir la informaci6n y las sugerencias procedentes de otros 
paises. 

44. Los Estados Miembros deberian estimular la cooperaci6n en
tre sus escuelas asociadas y las de otros pafses con la ayuda da la 
UNESCO a fin de obtener beneficios mutuos, ampliaado la perspectiva 
internacional de la experioncia propia. 

45. Los Estados Miembros deberian estimular un mayor inter
cambio de libros de texto, especialmente de historia y de geografia, y 
deberfan tomar las medidas adecuadas para el examen y la revisi6n 
reciprocos de los libros de texto y otros materiales de ensefianza a fin 
de lograr que sean fidedignos y equilibrados, actualizados e imparciales 
y que fomenten el conocimiento y la comprensi6n mutuos entre pue
blos diferentes. 
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El principio de la 

no discriminaci6n en la educaci6n 

Licda. Elizabeth Odio 

I. Discriminaci6n, prejuicio e intolerancia 

Conceptos 

Planteamiento general del problema 

Por "discriminar" la Real Academia de la Lengua Espa

fiola entiende "separar, distinguir, diferenciar una cosa de 
otra" y en segunda acepci6n: "Dar trato de inferioridad a una 

persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, politi

cos, etc.". El prejuicio es la acci6n y el efecto de prejuzgar, 
esto es, de juzgar de las cosas sin tener de ellas cabal conoci

miento o antes del tiempo oportuno. La intolerancia es, por 

definici6n, la falta de tolerancia y nace como concepto apli

cado a la materia religiosa. 

La tolerancia, sabemos, es el respeto y consideraci6n 
hacia las opiniones o pricticas de los dem6s, aunque sean 
contrarias a las nuestras. 

La discriminaci6n, los prejuicios y la intolerancia han 

estado presentes como actitudes en el comportamiento del 
ser humano desde 6pocas remotas. El dogmatismo ha caracte
rizado periodos enteros de la historia del hombre y ha engen
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drado las peores injusticias y desigualdades entre los seres
humanos. 

El intento de una convivencia intemacional pacffica yregida por principios aceptados por todos los Estados quesignifica el nacimiento de las Naciones Unidas en 1945, consagra en su Carta constitutiva el principio de igualdad y de nodiscriminaci6n entre todos los seres humanos. 

El artfculo 10 de la Declaraci6n Universal de DerechosHumanos de 1948, proclama que "Todos los seres humanosnacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados comoestin de raz6n y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". El artfculo 2' estableceque: "Toda persona tiene todos los derechos y libertadesproclamados en esta Declaraci6n, sin distinci6n alguna de raza, color, sexo, idioma, religi6n, opini6n politicaquier otra o de cualindole, origen nacional o social, posici6n econ6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n". 

Los conceptos contenidos en los indicados articulos, especifican los criterios que desde el inicio mismo de su activi,-ad adopto ]a comunidad internacional para identificar losfen6menos de discriminaci6n. Tales criterios serfan,secuencia, los siguientes: raza, 
en con

color, sexo, idioma, religi6n,opini6n polftica, origen nacional o social, posici6n econ6mica, nacimiento, o cualquier otra condici6n. 

M6ltiples han sido las declaraciones y convenios emanados del mds alto 6rgano de las Naciones Unidas, su Asamblea
General, destinadas 
a combatir la discriminaci6n y los prejuicios en cada uno de enumerados aspectos.
 

Con todo, es en materia de raza, sexo y religi6n, endonde se ofrece una mayor producci6n de normas, sin dudaalguna porque son los factores que hist6ricamente han producido los fen6menos de discriminaci6n mis frecuentes. 

Los instrumentos juridicos internacionales destinados acombatir el problema precisan los alcances que debe darse al 
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concepto de "discriminaci6n" y lo hacen, claro est6, perfi
lando los contornos del fen6meno de mejor manera que la 
simple definici6n gramatical antes enunciada. 

Asi por ejemplo, en la Convenci6n Internacional sobre 
la Eliminaci6ri de todas las formas de Discriminaci6n Racial 
de 21 de diciembre de 1965, el articulo 10 define que: ". .la 
expresi6n "discriminaci6n racial" denotari toda distinci6n, 
exclusi6n, restricci6n o preferencia basada en motivos cle ra
za, color, linaje u origen nacional o 6tnico que tenga por 
objeto o por resultado anular o menoscabar c! reconoci
miento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
Derechos Humanos y libertades fundamentales en las esferas 
polftica, econ6mica, social, cultural o en cualquier otra esfe
ra de la vida ptiblica". 

En la Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las for
mas de discriminaci6n contra la mujer, de 18 de diciembre de 
1979, sefiala su articulo 10: 

"...la expresi6n "discriminaci6n contra la mujer" deno
tar. toda distinci6n, exclusi6n o restricci6n basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independiente
mente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas politica, econ6mica, social, cul
tural y civil o en cualquier otra esfera". 

Dentro de la misma linea de los precedentes citados, la 
Declaraci6n sobre la eliminaci6n de toda:; las formas de into
lerancia y discriminaci6n fundadas en la religi6n o las convic
ciones, de 25 de noviembre de 1981, expi-sa en el pirrafo 20 
de su articulo 2' : "...se entiende por intolerancia y discri
minaci6n basadas en la religi6n o las convicciones, toda dis
tinci6n, exclusi6n, restricci6n o preferencia fundada en la 
religi6n o en las convicciones y cuyo fin o efecto sea la aboli
ci6n o el menoscabo del reconocimiento, A goce o el ejercicio 
en pie de igualdad de los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales". 
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El elevado n6mero de declaraciones y convenciones 
adoptados por las Naciones Unidas para combatir la discrimi
naci6n y la intolerancia en las ielaciones entre los Estados y
entre los seres humanos, en cualquiera de las formas en quesuelen presentarse tales discriminaciones e intolerancias, es
prueba iirefutable por sf sola de que tales fen6menos sociales 
siguen existiendo. Cabe recordar, dentro de este orden de
ideas, que en la Carta Internacional de Derechos Humanos, 
como suele denominarse en su conjunto a la Declaraci6n Uni
versal de Derechos Humanos, a los Pactos Internacionales deDerechos Econ6micos, Sociales y Culturales y de Derechos
Civiles y Politicos y al Protocolo Facultativo de 6ste, es claray firme la voluntad de la comunidad internacional de fundar 
sus relaciones dentro de los principios de igualdad entre todos 
los seres humanos y la dignidad a ellos inherente. 

Para efectos de nuestro anilisis y en aras de la brevedad 
a la que estamos obligados, voy a centrar mis reflexiones en
dos de los criterios sobre los cuales se asienta la convivencia
internacional: la no discriminaci6n por motivos de sexo y pormotivo de religi6n. Empero, de previo, permftanme formular 
algunas consideraciones generales acerca del origen de la innegable existencia de la discriminaci6n y de la intolerancia en
las agrupaciones sociales, hoy igua que en el pasado. Estas
consideraciones -con las que luego Uds. me diran si estin o 
no de acuerdo-, fundamentaran mis conclusiones acerca delpapel vital de la educaci6n como el dnico proceso social insti
tucionalizado capaz de garantizar la vigencia plena de los De
rechos Humanos. 

Debo insistir en que si desde el inicio mismo de los
instrumentos juridics internacionales atinentes a los Dere
chos Humanos se parte de la afirmaci6n de que debe eliminar
se la discriminaci6n y la intolerancia por motivos de sexo,
raza y religi6n, es porque tal discriminaci6n existe y no se
trata de meras fantasias o afirmaciones err6neas de parte de
los discriminados. En diversas regiones del mundo actual, nos
encontramos con que las minorfas tnicas, lingiifsticas y reli
giosas, son discriminadas; con que los que no son de color
blanco, son discriminados; con que los judfos siguen siendo 
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discriminadcs; con que los que no pertenecen a la religi6n 
oficial, son discriminados; con que los que tienen una convic
ci6n religiosa en paises donde se proclama el ateismo, son 
discriminados. Y por supuesto, nos encontramos con que ya 
no en ciertas regiones del mundo sino en el mundo entero, las 
mujeres somos discriminadas. 

La intolerancia y la discriminaci6n son comportamien
tos sociales. Por esta raz6n, los testimonios de los antrop6lo
gos son particularmente valiosos para nuestro anlisis. 

"Los hombres no actfian -escribe Claude L6vi-Strauss-, 
en cuanto miembros de un grupo, de acuerdo con lo que cada 
uno de ellos siente como individuo; cada hombre siente en 

funci6n de la manera en que le est,1 permitido o en que se ve 
obligado a actuar. Las costumbres vienen dadas como normas 
externas antes de originar sentimientos internos, y estas nor
mas no interiorizadas determinan tanto los sentimientos de 
los individuos como las circunstancias en las que deben, o 
pueden, ser manifestados". 

Y Malinowski escribia: "En iiltima instancia, la educa

ci6n consiste en elaborar respuestas habituales de condici6n 
compleja y artificial, en la organizaci6n de emociones en sen
timientos". 

N6tese que Malinowski y L6vi-Strauss no hablan de con
vencicnes, ni de c6digos morales o hibitos sociales, sino de 

nuestros sentimientos. Estos sentimientos que son determina
dos por las normas externas que heredamos o nos impone la 
sociedad a la que pertenecemos y de la cual somos resultado 

en una medida mucho mayor de lo que podamos figurarnos. 

Los prejuicios sobre los que se asientan la intolerancia y 
la discriminaci6n de cualquier tipo, son productos sociales y 
se nos transmiten de generaci6n en generaci6n junto con las 
normas y los juicios 6ticos y los hdbitos sociales. 

La discriminaciu'n, entonces, no va a eliminarse con la 
pura y simple promulgaci6n de normas juridicas, internas o 
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internacionales. La intolerancia no va a desaparecer con la 
simple suscripci6n y ratificaci6n de un tratado internacional. 

La finica aut~ntica posibilidad de luchar con 6xito con
tra la discriminaci6n y la intolerancia entre los hombres y
entre loc pueblos es a traves de la educaci6n, vale decir, a
trav6s del cf.mbio de actitudes y de sentimientos del ser hu
mano aunque ello tome generaciones lograrlo. 

Ahora bien, Lestin los sistemas educativos actuales 
orientados al cumplimiento progresivo de los principios de los 
Derechos Humanos? ZEstA la ensefianza cumpliendo la fun
ci6n que le impone el artfculo 26 de la Declaraci6n Universal 
de los Derechos Humanos, cuando prescribe: "La educaci6n 
tendri por objeto.., el fortalecimiento del respeto los Dea 
rechos Humanos y a las libertades fundamentales; favoreceri 
la comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos 6tnicos o religiosos; y promovera
el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz? ". En el caso de la mujer y en el 
caso que la resde las creencias religiosas mucho me temo 

puesta a tales interrogantes sea negativa.
 

Analizaremos cada uno de los casos para determinar silo 
que afirmo es o no cierto. 

II. La discriminaci6n contra la mujer 

Cuando en los instrumentos jurfdicos internacionales se

proscribe toda discriminaci6n basada 
 en el sexo, a nadie le
cabe la menor duda de que se esti hablando de la discrimina
ci6n contra la mujer. Los hombres son sujetos de discrimi
naci6n por raz6n de su raza, su color, su religi6n, su ideologia
polftica, su origen nacional o social o su posici6n econ6mica, 
pero salvo quizis en las pret6ritas 6 pocas de un remoto e
:.-pot6tico matriarcado, jamis han sido objeto de discrimina
ci6n por su sexo. 

El caso de la mujer es totalmente distinto. Aparte de 
padecer discriminaci6n por los mismos indicados motivos que 
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la padecen los hombres, es discriminada, ademds, por su sexo, 
por ser mujer. De ahf que las Naciones Unidas hubieran adop
tado una declaraci6n especifica sobre la eliminaci6n de la 
discriminaci6n contra la mujer.' 

En el preimbulo de este importante instrumento juridi
co se admite la existencia, por evidencia, de los siguientes 
hechos: 

- que a pesar de los progresos realizados en materia de 
igualdad de derechos continua existiendo considerable 
discriminaci6n en contra de la mujer; 

- que la discriminaci6n contra la mujer es incompatible 
con la dignidad humana y con el bienestar de la familia 
y de la sociedad, impide su participaci6n en la vida poli
tica, social, econ6mica y cultural de sus paises en condi
ciones de igualdad con el hombre y constituye un obsti
culo para el pleno desarrollo de las posibilidades que 
tiene la mujer de servir a sus paises y a la humanidad; 

- que la mixima participaci6n tanto de las mujeres como 
de los hombres en todos los campos es indispensable 
para el desarrollo total de un pais, el bienestar del mun
do y la causa de la paz; y 

- que es necesario garantizar el reconocimiento universal, 
de hecho y en derecho del principio de igualdad del 
hombre y la mujer. 

No obstante lcs compromisos que se irponfa a los Esta
dos en la Declaraci6n en punto a eliminar toda discriminaci6n 
que de hecho o de derecho existiera contra la mujer, doce 
afios mis tarde, en 1979, la Asamblea General hubo de adop
tar una Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las formas de 
discriminaci6n contra la mujer.2 Leyendo con detenimiento 
las consideraciones del preibulo de la Convenci6n se arriba 

1. 	 Proclamoda por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de noviem
bre de 1967. (Resoluci6n 2263 -XXII-). 

2. 	 Adoptada y abierta a la firma y ratificaci6n o adhesi6n, por la Asamblea 
General en su resoluci6n 34/180 de 18 de diciembre de 1979. 



200 Educaci6n y Derechos Humanos 

sin esfuerzo a la conclusi6n de que la situaci6n de discriminaci6n en contra de la mujer segufa siendo en 1979
bastante parecida a la de 1967, no obstante el tieinpo trans
currido. 

Empero, en algunas cosas sf hubo avances indiscutibles.
Uno de ellos es que en la Convenci6n se utiliza un lenguaje
mucho mis claro, abierto y franco para sefialar las fuentes dedonde dimanan los prejuicios con base en los cuales se discri
mina a la mujer. Con sinceridad la comunidad internacional 
admite en 1979 que "para la plena igualdad entre el hombre 
y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto 
del honbre como de la mujer en la sociedad y en la familia". 

El articulado de la Convenci6n es de enorme importan
cia y est orientado a que los Estados adopten todas las m.di
das apropiadas para modificar patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres para eliminar prejuicios sobre
la funci6n de la maternidad, la superioridad masculina, y en 
general, sobre la funci6n estereotipada de la mujer y del horn
bre en la familia y por ende, en la sociedad. Entre esas medi
das apropiadas ocupan un lugar destacadfsimo las que deben 
tornarse en la esfera de la educaci6n (ver articulo 10 de la 
Convenci6n). 3 

3. Articulo 10.- Los Estados Partes adoptarAn todas las medidas apropiadaspara eliminar ]a discriminaci6n contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdadde derecho con el hombre en la esfera de la educaci6n y en particular paraasegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y muJeres: a. Las mismascondiciones de orientaci6n en materia de carreras y capacitaci6n profestonal,acceso a los estudios y obtenc16n de diplomas en las instituciones de enserianza de todas las categorfas, tanto en zonas rurales como urbanas; estaigualdad deberi aseg'irarsc en la onsefhanza preescolar, general, tgcnica, profesional y t~cnica superior, asf como en todos los tipos de capacltaci6n profesional; b. Acceso a los n. ismos programas de estudios, a los mismos exsmenes,a personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de Ia mima calidad; c. La eliminaci6n de todo concepto estereotipado delos papelcs masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formasde ensefanza, mediante el estfmulo de la educac16n mixta y de otros tipos deeducaci6n que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, medantela modificaci6n de los libros y programas escolares y la adaptacl6n de losmdtodos de enseflanza: d. Las mismas Oportunidades para la obtenci6n debecas y otras subvenciones para cursar estudios; e. Las mismas oportunidadesde acceso a los programas de educaci6n permanente, incluidos los programasde alfabetizaci6n funcional y de adultos, con miras en particular a reducir Ioantes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres ymujeres; f. La reducc16n de la tasa de abandono femenino de lob estudios y laorganizaci6n de programas para aquellas J6venes y muJeres que hayan deJado, 
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Ahora bien, ,cuil es ese "papel tradicional", tanto del 
hombre como de la mujer, en la sociedad y en la familia, de 
que nos hablan las normas juridicas internacionales y qu6 
funci6n juega la educaci6n en esto? 

No es prop6sito de mi intervenci6n en este Seminario 
analizar la situaci6n de la mujer y la discriminaci6n que pade
ce, como ejemplo de violaci6n de Derechos Humanos bisicos. 

Se me ha pedido que indague en el papel que la e,'usa
ci6n tiene en esa situaci6n de discriminaci6n, siendo como es, 
segfln ya lo seial6, la discriminaci6n un producto de prejui
cios e ideas transmitido de generaci6n en generaci6n a trav6s 
de la educaci6n y con base en los cuales los hombres actan 
en cuanto miembros de un grupo. 

Destacados especialistas en esta materia coinciden en 
afirmar que el gran ide6logo de un sistema educativo que se 
asienta firmemente en lo que hoy conocemos como el "papel 
tradicional" de la mujer, fue Rousseau. Ciento cincuenta afios 
mis tard., Freud y su; seguidores completarfan la tarea ideo
16gicE. para convencer a la mujer de su inferioridad con res
pecto al hombre y de c6mo su verdadero poder estriba en su 
delicadeza y su ternura.4 

Siguiendo a Rousseau, muchos educadores del siglo XX, 
incluida la 6poca actual, justifican la neta diferenciaci6n entre 
los papeles masculinos y femeninos en la familia y en la 
sociedad, a partir del orden natural de las cosas. Con todo, el 
propio Rousseau y sus seguidores aconsejan un sistema edu
cativo diferente para hombres y mujeres, lo cual resulta con

los estudios prematuramente; g. Las mismas oportunidades para participar
activamente en el deporte y la educaci6n fisica; h. Acceso al material infor
mativc especfico que contribuya a aseparar la salud y el bienestar de la 
familia, uicluida la informaci6n y el ase',oramiento sobre planificaci6n de la 
familia. 

4. 	 A manera de eiemplo de ostas argucias, cabe citar el siguitnte pgrrafo de 
Gladstone en una carta sobre el sufragio femenino escrita en 1892: "El 
temor que abrigo es el de que podar,'os estar invitindola inconscientementy
(a la mujer) a saltar por encima de la delicadeza, la pureza, el refinamiento y
la elevaci6n de su propia naturaleza, que son las fuentes actuales de su 
poder". Citado por Constance Rover ens "Women's Suffrage and Party Politic 
in Britain, 1866-1914, p. 120. 
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tradictorio con su idea de las diferencias naturales, porque si 
6stas en verdad existieran, la mujer seguiria naturalmente una 
linea de acci6n distinta a la de los hombres. Es claro que,
hasta ahora, una apreciable cantidad de mujeres se han ajusta
do al infimo nivel socialmente esperado de ellas, pero ello no 
por diferencias naturales sino gracias a un sistema educativo 
basado en las premisas que estableci6 el gran defensor del 
hombre natural. 

En el Emilio encontramos los siguientes conceptos: 

". .la educaci6n de la mujer habri de ser orgaiizada con relaci6n 
al hombre. Para ser agradable a su vista, para conquistar su respe.
to y su amor, para educarlo durante su infancia, cuidarlo durante 
su madurez, aconsejarle y consolarle, suhacer vida agradable y
feliz; tales son los deberes de la mujer en todo momento, y esto es 
Io que hay que ensefiarle cuando es joven". 

Y en el mismo Emilio, Rousseau escribia en 1762: 

"A las nifias no les gusta aprender a leer y escribir, y en cambio 
estin siempre dispuestas a coser. Piensan que ya son mayores y en 
su imaginaci6n, estin usando sus conocimientos para su adorno 
personal". 

El argumento de que tale!. conceptos escritos en el si~to
 
XVIII no son 
v~lidos hoy dia, es imposible de utilizar. Por lo
 
menos en 
lo que al sistema educativo costarricense se refiere. 
En nuestra escuela los nifios aprendcn a leer en dos libru 
bisicos. Uno se llama Pacoy Lola y el otro SilabarioCastella
no. 

En ambos las imdgenes materna y pateina estAn perfec
tamente ubicadas desde la primera p~igina: mamri usa delan
tal, lava, amasa, asea y cose. Y por supuesto, est6i en la coci
na. Pap6 lee y estA en la sala. Y texto e imagenes repiten una 
y otra vez lo mismo: Papd y Paco no cosen, siempre leen; 
nnainA y Lola nunca hacen otra cosa m.s que oficios domsti
cos. Cuando de juegos se trata, Paco juega con su carro rojo, 
su avi6n azul y su bola amarilla. Lola juega con su mufieca de 
trapo. 
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En el Silabario Castellanoque en su versi6n actual es un 
texto mucho mis moderno que Paco y Lola, mamA siempre 
amasa y sala la masa; papA en cambio ha progresado: ya no 
s6lo lee sino que ahora, ademis, suma... 

Es cierto que nuestro sistema educativo ha ido introdu. 
ciendo cambios importantes, pero evidentemente, su base 
misma, la escuela primaria, sigue estando en funci6n de los 
papeles tradicionales de la mujer en la familia y la sociedad. Y 
a finales casi del siglo XX, Costa Rica, pa's que se precia de 
su alto nivel educativo, y que ha ratificado todos los instru
mentos internacionales, sigue siendo una sociedad patriarcal, 
y discriminatoria. Y si no comenzamos ya a introducir verda
deros cambios en el sistema educativo, lo ser6 de igual modo 
en el siglo XXI. 

III. La discriminaci6n e intolerancia fundadas en la religi6n 
o las convicciones 

La libertad de pensamiento, conciencip v eligi6n consa
grada en el articulo 18 de la Declaraci6n UniveL-, , de los Dere
chos Humanos, y recogida luego en el articulo 18 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Politicos, ha sido tema de 
profundas controversias y divergencias insalvables entre los 
Estados que conforman las Naciones Unidas. 

En 	noviembre de 1963 la Asamblea General adopt6 !a 
Declaraci6n sobre la eliminaci6n de todas las formas de discri
minaci6n racial y tan s6lo dos afiof despu6s, en diciembre de 
1965, se m'ilra Asamblea General laadopt6 por parte de 1,.t 
Convenci6n Internacional sobre el misno temai Empero, en 
materia de religi6n y creencias el camino recorrido ha sido 
largo y penoso y atin no se cuent. mis que con una Declara
ci6n adoptada en noviembre de 1981, esto es, casi veinte afios 
despu6s de la adoptada contra la discriminaci6n racial.6 

5. 	 Resoluciones por su orden, 1904 (XVIII) de 20 de noviembre de 1963 y 
2106 A.(XX) de 21 de diciembre de 1965. 

6. 	 Proclamado por laAsamblea General de las Naciones Unidas el25 de no
viembre de 1981 (yesoluci6n 36/55). 
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Una explicaci6n a esta diferencia de trato de parte de la 
comunidad internacional a la lucha que debe librarse contra 
las actitudes discriminatorias que tienen su origen en la reli
gi6n o creencias y todos los otros motivos de discriminaci6n, 
podrfa encontrarse, quizis, en la enorme carga politica que 
conlleva el tema. Desde la antigoiedad chisica en la que la 
condici6n de ciudadano en Atenas o Roma implicaba el sta
tus religioso pues la ciudad tenia su religi6n y sus dioses 
oficiales, y nadi" que no fuera ciudadano podia pertenecer a 
la comunidad religiosa de esa ciudad-estado, hasta los moder
nos estados ateos, la historia de Occidente recoge un desarro
1Lo azaroso del derecho del ser humano a pensar distinto y a 
tener la religi6n o las convicciones que su conciencia le dicte. 

Los estados confesionales son hoy tan actuales como en 
la 6poca en que el cristianismo fue proclamada religi6n oficial 
del Imperio Romano y lo mismo se sigue hoy matando a seres 
humanos en nombre de Dios. A este panorama la comunidad 
internacional responde con la citada Declaraci6n de 1981, 
cuyo articulo 10 establece: 

"1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensa
miento, de conciencia y de religi6n. Este derecho incluye la 
libertad de tener una religi6n o cualesquiera convicciones de 
su elecci6n, asi como la libertad de manifestar su religi6n o 
sus convicciones individual o colectivamente, tanto en piibli
co como en privado, mediante el culto, la observancia, la 
prdctica y la ensefianza. 

2. Nadie seri objeto de coacci6n que puede menoscabar 
su libertad de tener una religi6n o convicciones de su elec
ci6,a". 

Y en el articulo 20 se lee: 

"1. Nadie serai objeto de discriminaci6n por motivos de 

religi6n o convicciones por parte de ningoin Estado, institu
ci6n, grupo de personas o particulares". 
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Si en alguna materia ha sido dificil el ejercicio de la 
tolerancia y respeto las ideas ajenasel a ha sido -y sigue
siendo-, en 6sta de la religi6n o creencias. 

Se esti mucho mis dispuesto a aceptar que no se debe 
discriminar por motivos de raza, color o sexo, que a admitir 
que nuestra religi6n no es la 6inica verdadera, que nuestro 
Dios no es el 6inico verdadero en el que puede y debe creerse 
y que los que no piensan como nosotros no viven en el error 
ni estin destinados, irremediablemente, al fuego eterno. 

es 
18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos se 
modific6 el texto del articulo 

El tema tan sensible que ya al redactarse el articulo 

18 de la Declaraci6n Universal 
de Derechos Humanos y en el Pacto no se incluy6 la libertad 
de cambiar de religi6n o creencia que la Declaraci6n si inclu
ye. Y tampoco en la Declaraci6n de 1981 se incluy6 ese 
derecho a cambiar de religi6n. El cambio en la redacci6n 
obedeci6 a motivos puramente politicos pues los estados con
fesionales modernos se niegan a admitir que su religi6n no es 
la 6inica verdadera, raz6n por la cual no estAn dispuestos a 
permitir que sus fieles adopten otra religi6n o simplemente 
no crean en ninguna. 

Otra actitud de los Estados que dificulta enormemente 
la lucha contra la discriminaci6n e intolerancia en materia de 
religi6n o creencias es la persistente negativa a aceptar que el 
fen6meno existe. 

En una investigaci6n que actualmente realizo sobre este 
tema y para la cual fui comisionada por la Subcomisi6n y
la Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 
ninguna de ls respuestas recibidas hasta ahora de parte de 
cerca de treinta Gobiernos de todas las regiones del mundo, 
aparece informaci6n positiva de la existencia de discrimina
ci6n por razones de religi6n o rreencia. 

La discriminaci6n por estos motivos suele encubrirse. A 
veces aparece confundida con la discriminaci6n por motivos 
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de raza, de color, de idioma, o de nacionalidad, pero sin lugar 
a dudas, existe en importantez regiones del mundo actual. 

Tanbi6n en estc tema la importancia de la educaci6n es 
esencial. Personalmente opino que si alguna posibilidad existe 
de realizar con 6xito campafias para eliminar prejuicios y lo
grar la tolerancia y el respeto por las ideas de los demos, esa 
posibilidad radica en ]a ensefianza de los principios funda
mentales de los Derechos Humanos. 

Al igual que en el tema anterior de la mujer, pienso que
Costa Rica es un ejemplo cabal de lo que no debe hacerse en
educaci6n para erradicar prejuicios. Por razones hist6ricas 
que resultan similares a las de casi todos los hermanos paises
de Am6rica Latina, la poblaci6n costarricense es cat6lica,
apost6lica y romana. Esto tiene sentido. Lo quo no lo tiene es 
que nuestra Constituci6n Politica en a:u artfculo 75 proclania 
que la religi6n cat6lica, apost6lica y romana es la del 
Estado.7 El Estado es una persona jurfdica y no profesa ideas 
religiosas. Pero de tal dispos'ci6n constitucional se derivan 
consecuencias muy importantes de variada indole. Por ejem
plo, en los programas de las escuelas y colegios oficiales, se 
incluye el estudio de la religi6n cat6lica a partir de ]a premisa 
de que es la t6nica verdadera. 

Formar a los nifos y a los j6venes con base en tales 
premisas es sembrar en ellos el g-2rmien de la intolerancia. 

Soy de la opini6n que en las instituciones de educaci6n 
-piblicas y pri'adas-, debe ensefiarse -. nii os y adolescentes 
los 	principios bAsicos com'nes a todas las grandes religiones
del mundo. Uno de estos principios comunes es la At lerancia 
y el respeto por la persona del ser humano. Debe insistirse 
sobre los valores 6ticos que ainforman todas las dis'iplinas
religiosas y formar en los j6venes una s6lida actitud de corn
prensicn, respeto y tolerancia que le libre del dogmatismo, 
del fanatismo y de la disciiminaci6n. 
7. 	 "A.rtfculo 75: La Religi6n Cat6lica, Apo-t6lica y Romana es la del Estado, elcu!. contribuye a su nantenimiento, 'n impedir el libre ejercicio 'n laReptiblica de otos cultos que no se opongan a la moral unive-si ni a hLs

buenas costumbres". 
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Como manifest6 hace un momento, el tema de ]a liber
tad de religibn y convicciones, es extremadamente sensible 
frente a las autoridades politicas de los Gobiernos. 

En algunos Estados modernos la educaci6n religiosa es 
expresamente combatida por las autoridades del Gobiernc. y 
para ello se utiliza como instrumento b6sico la ensefianza que 
se imparte en los institutos de educaci6n. Se impide, de esta 
manera, que los ciudadanos de ese Estado, gocen de las liber
tades que les confieren los instrumentos juridicos internacio
nales de los que normalmente ese Estado es signatario. 

De muchas formas, unas menos sutiles que otras, se im
pide que los padres eduquen a sus hijos de conformidad con 
determinados principios religiosos. Se obstaculiza la prictica 
del culto o la celebraci6n de reuniones. Se impide o prohibe 
directamente que se escriba, publique o difunda publicacio
nes pertinentes en esas esferas. Se impide o prohibe la ense
fianza de la religi6n o de las convicciones en lugares aptos 
para esos fines. En general, se niega la libertad de pensamien
to, conciencia y religi6n. 

Un sabio educador costarricense repetia que s6lo es ver
daderamente libre el hombre educado. A la libertad se llega a 
trav6s de la educaci6n. Pero nadie es verdaderamente libre si 
la educaci6n no brinda los instrumentos que le permitan al 
ser humano por sf solo distinguir el bien del mal; si se le 
educa sobre la base de estereotipos, prejuicios y dogmatis
mos. Las batallas que se libren a trav6s de la educaci6n serin 
lentas; posiblemente tomarA generaciones enteras cambiar es
tereotipos, destruir prejuicios, abolir dogmatismos. Pero esas 
batallas son las 6inicas y aut6nticas batallas por la paz. Y son 
las finicas batallas de las que debemos ser soldados. 



Enfoque metodol6eico integrado en la 
ensefianza de los Derechos Humanos 

Licda. Leticia Olqufn 

Es en 6pocas recientes que se ha resaltado el padel de la 
educaci6n como medio para el desarrollo y vigencia efectiva 
de los Derechos Humanos, particularmente en Am6rica Lati
na. Esta concepci6n en ningdn modo implica invalidar la im
portancia de la defensa de estos derechos por parte de institu
ciones del Estado, de organizaciones no gubernamentales y de 
individuos particulares mediante acciones especificas. Por 
ello, a la educaci6n se la percibe como una acci6n, en t6rmi
nos generales, de reforzamiento, complementac i6n y amplia
cibn de los esfuerzos tendientes a la protecci6n y promocion 
de los Derechos Humanos. 

La identificaci6n del proceso educativo como acci6n 
preventiva de las violaciones de los Derechos Humanos tiene 
su origen en situaciones vividas por diversos pueblos en distin
tos momentos hist6ricos. Asi, en los paises latinoamericanos, 
tanto en los que lograron recientes recuperaciones democriti
cas precedidas por etapas que se caracterizaron por graves 
violaciones de los derechos fundamentales, como en aquellos 
que han mantenido procesos democriticos estables en estos 
(con el fin de obtener una vigencia inds efectiva de los Dere
chos Humanos), han impulsado proyectos que involucran ac
ciones de esta naturaleza. 

Sin embargo, aunque estemos de acuerdo en la impor
tancia que juega la educaci6n en la promoci6n y defensA de 
los Derechos Humanos, lo cierto es que varian las estrategias 
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que se proponen para profundizar y enriquecer las accioneseducativas en la materia. Conviene, en consecuencia, realizaralgunas precisiones a fin de justificar el cam'no que propone
mos. 

I. Algunas precisiones conceptuales 

a. Las ireas educativas y los Derechos Humanos: 

La decisi6n de incorporar los Derechos Humanos a lossistemas educativos implica Ia necesidad de evaluar los cambios que sean de m6rito en ]as distintas dreas de Ia educaci6n. 

Lo primero a tener en cuenta, sin duda alguna, es que Iapolitica educacional, si se quiere lograr Ia integraci6n de losDerechos Humanos, debe basarse en una decisi6n polftica, enel deseo de cada pais de promover Ia vigencia de estos derechos y de realizar la- transformaciones recesarias en su sistema educativo para alcarizar dicho prop6sito. Las dreas prioritarias, las estrategias a ernplear, los asfectos a considerar y losplazos para lograr estos objetivos deben ser definidos porcada pais, por dos razones fundamentales: una, que no necesitan mayores cotnentarios, como consecuencia del ejercicio
pleno de su soberania. La otra, 
radica en que cada sistemaeducativo deberi efectuar un diagn6stico de sus caracterfsticas, del medio ambiente en que actca y de sus recursosposibilidades yinternes. Este diagn6stico, junto con el proyecto global de 
sociedad racional que se quiera construir, permitirA formular las polfticas educativas mas apropiadas para su
circunstancia hist6rica y social. 
De esta manera, se evitard que]a ensefianza de los Derechos Humanos se convierta s61o enuna teorizaci6n abstracta desconectada de su contexto o enun activismo est6ril por incapacidad de comprender los procesos profundos, y podrd, por el contrario, conve-tirse en prdctica cotidiana transformadora de Ia realidad. 

En cuanto al r6giinen de administraci6n educativa, aunque se comprende que Ia introducci6n de los Derechos Humanos corresponde de modo especial al mbito curricular, esnecesario recordar que tambidn se requerirfa un an.lisis de las 
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caracteristicas del sistema a fin de evitar posibles contradic
ciones entre enunciados curriculares y su puesta en prictica 
en virtud de la dinimica de las instituciones educativas y de la 
organizacibn educativa en general, compleja por su dimensi6n 
y por la diversidad de demandas que debe satisfacer. 

Igualmente, lo que deba hacerse en el imbito curricular 
en este campo tiene dos respuestas que conviene analizar. Por 
un lado estin todas aquellas que pueden denominarse de "in
corporacibn de contenidos". Estas estiman que es suficiente 
la inclusi6n de esta temitica en alguna de las asignaturas exis

tentes, o a lo sumo el disefio de una asignatura especifica, 
para que los educandos logren los objetivos que sobre este 
aspecto orientan la acci6n del sistema educativo. Pueden for
mularse dos objeciones a esta posicion: una de ellas consiste 
en que debajo de esta postura subyace una concepci6n de los 
Derechos Humanos meramente declaratoria, nominalista, que 
los reduce a un conjunto de informaciones cuya formulaci6n 
es suficiente para asegurar su existencia real, cosa que sabe
mos no es cierta. La segunda objeci6n se fundamenta en la 
difundida critica que se hace de los sistemas educativos en 
relaci6n con el enciclopedismo curricular; el agregado de te
mas o asignaturas refuerza dicho enciclopedismo y hace mis 
cuestionable la acci6n de las institu,,iones de ensefianza. 

La otra respuesta a este problema de inclusi6n puede 
denominarse "integraci6n dentro del curriculum existente", y 
que parte del principio de que la informaci6n por si sola es 
poco significativa en el proceso ensefianza-aprendizaje en los 
niveles primarios. En ellos lo importante es la prictica, la 
vivencia de los Derechos Humanos mds que su fundamenta
ci6n, su concepci6n juridica o su evoluci6n hist6rica. Se tra
ta, en sfntesis, de un proceso de formaci6n de actitudes que, 

segiin se verdi ms adelante, requiere de ingredientes cognosci
tivos, afectivos y conductuales. La informaci6n necesaria no 
es relativa a los Derechos Humanos como ente aislado, sino 
concerniente a los objetos o situaciones en los que estos se 
ponen en vigencia, por lo cual, desde esta perspectiva, no es 
necesaria la inclusi6n de contenidos especiales, sino que se 

requiere un cambio de enfoque. 
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En otros t6rminos, con los contenidos actuales puedenlograrse perfectamente procesos de ensefianza-apren1dizaje 
que promuevan y fortalezcan el ejercicio pleno de los Dere
chos Humanos, solamente se requiere una nueva forma de ver 
o hacer las cosas. 

Si bien es cierto que estos comentarios se formulan parael nivel primario, son vilidos en t6 rminos generales tambi6n 
para el resto de los niveles del sistema, a excepci6n de los
estudios tendientes a la formaci6n de especialistas en el tema. 

En el currfculum de primaria, adem~s de lo ya expuesto,cabe sefialar que es conveniente que la ensefianza de los Dere
chos Humanos no quede dispersa a tal punto que no lleguen
percibirse. a

Por otra parte los nifios que asisten a la escuela
primaria presentan tal diferencia en sus capacidades a lo largode esos afios que no puede mencionarse un aspecto curricular
general. Solamente puede sefialarse que los Derechos Huma
nos deben estar explfcitainente incluidos entre los objetivos
que perslgue el maestro y graduarlos de tal forma que prime
ro se presenten situaciones que requieran un bajo nivel de
abstracci6n para su comprensi6n y, gradualmente, pasar a 
problemas mis complejos. 

b. El concepto "coinprender" 

En Yelaci6n con la ensefianza de los Derechos Humanos,

debe considerarse que, 
 como lo ha sefialado el Dr. Pedro

Haba: "el proponer que deben tomarse en cuenta las 
 'condiciones reales' de la sociedad respectiva, cuando se examina la
situaci6n de los Derechos Humanos en esta, es una afirmaci 3n que no esti libre de cierta ambigiiedad. Hay dos maneras
diferentes de entender en qu6 consiste el abocarse a una
'comprensi6n dentro de las condiciones reales', dos sentidosdistintos (y hasta opuestos) del 'comprender' los Derechos
Humanos sobre tal unbase. Desde dngulo, se tratarfa de
'comprender' en el sentido de aceptar sin mdis dichas condiciones, tal y cual estAn dadas ya. Es decir, que por principiohabrfa que abstenerse de encarar la modificaci6n de esas con
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diciones; aunque perjudiquen Derechos Humanos, no se po
drfa cuestionar el regimen politico (real) que los viola. Asi 
entendido, 'comprender' no es otra cosa que dar de antema
no como aceptado y fuera de discusi6n el establishment, sea 
capitalista o socialista. Desde otro ingulo, en cambio, 'com
prender' es tomar en consideraci6n, si, las condiciones reales 
de la sociedad examinada, pero sin comprometerse de ante
mano con el mantenimiento de ellas. Desde esta perspectiva, 
a diferencia de la anterior, ese 'comprender' incluye tambi6n 
la dimensi6n critica: abarca, pues, la mayor libertad para 
criticar al sistema politico y a los gobernantes que imponen o 
consolidan, por su acci6n u omisi6n, unas condiciones reales 
que atentan contra Derechos Humanos, sea bajo regimen ca
pitalista o socialista. Una ensefianza verdaderamente dirigida 
a promover el conocimiento y la realizaci6n prictica de los 
Derechos Humanos no podria partir sino de este segundo tipo 
en enfoque. El primero, en cambio, apunta antes bien a legiti
mar como 'realista' toda politica de los gobernantes en per
juicio de tales o cuales entre dichos derechos".' 

c. Actitudes 

Dentro del encuadre de la formaci6n de actitudes, se 
enmarca la presente ponencia. Por esta raz6n es esencial anali
zar su concepto. El concepto de actitud pertenece a los domi
nios de la psicologia social y de la psicologia de la personali
dad. Pese a la importancia que el mismo tiene en ambos 
imbitos no existe precisi6n sobre el significado del t6rmino. 
Este hecho obliga a adoptar una definici6n y a comentarla. 

Segfin Milton Rokeach "una actitud es una organizaci6n 
de creencias interrelacionadas, relativamente duradera, que 
describe, evalia y recomienda una determinada acci6n con 
respecto a un objeto o situaci6n, siendo asf que cada creencia 
tiene componentes cognitivos, afectivos y de conducta. Cada 
una de estas creencias es una predisposici6n que, debidamen
te activada, provoca una respuesta preferencial hacia el objeto 
1. 	 Haba, Enrique Pedro. La Protecci6n Constitucionalde 1(,s Derechos Hurna. 

nos en America Latina, a la luz de los Instrumentos Internacionalesde Dere. 
chos Hurnanos. 



214 Educaci6n y Derechos Humanos 

de la actitud o hacia su situaci6n, hacia otros que toman una
posici6n con respecto al objeto de la actitud o hacia su situa
ci6n, o hacia el mantenimiento o preservaci6n de la actitud
misma. Como el objeto de una actitud se encuentra siempre
dentro de una situaci6n acerca de la cual tambi6n tenemos 
una actitud, una condici6n minima de conducta social es la
activaci6n de por lo menos dos attitudes que actfian entre si: una que se refiere al objeto de la actitud y otra que se refiere 
a su situaci6n". 2 

La actitud no es un elemento irreductible, un "Jtomo"
de la personalidad, sino que es un conjunto de elementos quese relacionan entre si; en la definici6n que se cita estos ele
mentos son denominados creencias, pero tambi6n podrian
haberse Ilamado conocimientos, expectativas o hip6tesis. 

La creencia puede aludir a la "verdad" o falsedad de unobjeto o situaci6n, a la valoraci6n del mismo como bueno o
malo o a juzgar una posible acci6n en relaci6n al objto o
situaci6n como apetecible o rechazable. Sea cual fuere ei contenido de una creencia ]a misma constituye "una predisposi
ci6n a la acci6n y una actitud es un conjunto de predisposi
ciones para la acci6n relacionadas entre sf y organizadas en 
tomo a un objeto o situaci6n". 

Toda creencia constitutiva de una actitud presenta tres
 
componentes:
 

"1. Un componente cognitivo porque representa el conocimiento que, dentro de ciertos limites de certeza, tiene 
una persona acerca de lo que es verdadero o falso, bueno o
 
malo, deseable o indeseable.
 

2. Un componente afectivo porque, supuestas las condi
ciones adecuadas, la creencia es capaz de despertar afectos deintensidad variable que se centran a) en el objeto de la creen
cia, o b) en otros objetos (individuos o grupos) que toman 
2. Rokeach Milton, 1968, "1 Naturaleza de las Actitudes" en EnciclopediaInternac'onalde las Ciencias Sociales, Madrid, Aguilar, 1974 - Volumen 1.

pdg. 21. 
3. Ibid, p. 16. 
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una posici6n positiva o negativa con respecto al objeto de la 
creencia, o c) en la creencia misma, cuando su validez es 
notoriamente puesta en duda, como sucede en el caso de una 
disputa. 

3. Un componente de conducta porque la creencia, al 
ser una predisposici6n de respuesta de umbral variable, debe 
conducir a algfin tipo de acci6n cuando es activada conve
nientemente". 4 

Quizi sea oportuno aclarar que el trmino conducta se 
estA utilizando en su mis amplia acepci6n, es decir, se entien
de por conducta a cualquier respuesta que un sujeto presenta 
ante un estimulo, respuestas que pueden ser fisiol6gicas, mo
trices, mentales, o combinaciones de ellas. 

Las actitudes que posee un sujeto no se presentan aisla
das, una a una y ordenadamente. Puede afirmarse que siempre 
por lo menos se presentan dos actitudes ante un objeto o 
situaci6n y en muchas oportunidades un ninnero mayor. Las 
dos actitudes que como minimo se presentan se relacionan 
una con el objeto en si y la otra se vincula con el entorno en 
el que estin insertos tanto el sujeto como el objeto, en otros 
t6rminos con la situaci6n en ]a que se desarrolla el encuentro 
del sujeto con el objeto. El comportamiento del sujeto es el 
resultado de la integraci6n de las actitudes activadas por el 
objeto y de las actitudes activadas por la situaci6n. 

Por otra parte, la visi6n de c6mo se adquieren las acti
tudes dependeri, obviamente, de la teoria del aprendizaje a la 
que se adhiere quien proporcione la respuesta, y como sabe
mos no existe ni una ni af'n un numero reducido de teorias 
que intentan la explicaci6n del proceso. 

II. Enfoques metodol6gicos 

Entendida la educaci6n como la relaci6n dinimica que 
posibilita el desarrollo y perfeccionamiento de las cualidades 

4. Ibid.p.21.
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humanas de los que estin involucrados en ese proceso, laensefianza de los Derechos Humanos consiste en la formaci6nde actitudes de respeto y tolerancia, directamente relacionadas con los principios y ]a practica de los Derechos Humanos. 

Para conseguir estos objetivos se ha sugerido que deheayudarse a los nifios a adquirir: a) conocimientos fundamentales que les permitan entender y apreciar otras cu!turas ademis de la suya propia, y comprender las diferencias entre lospueblos; b"; curiosidad y gusto de la investigaci6n; c) sentidodel espacio y del tiempo; d) un vocabulario rico y precisopara expresar nuevas ideas y descubrimientos; e) capacidad defoi mular juicios razonados y crfticosf 

Es probable que los objetivos enunciados susciten el comentario de que eso es lo que se estA haciendo en la escuela.Y es cierto. Como se sefial6 al principio de la ponencia no setrata solamente de incluir nuevos contenidos sino de, a losque sean susceptibles de ello, se les proporcione un nuevoenfoque acorde con la teorfa y ]a prictica de los Derechos 
Humanos. 

Puede afirmarse un juicio semejante en relaci6n a la ensefianza secundaria, no se trata de introducir nuevos elementos al curriculum sino de utilizar los existentes con una 6 pticadiferente. La incorporaci6n de conocimientos referentes a losDerechos Humanos tiene sentido cuando van acompafiados

de una pr6ctica coherente.
 

M,.s que una descripci6n de metodologia concreta, quenunca serfa completa, parece mis atinado enunciar las condiciones que deben satisfacer las metodo!ogfas empleadas en laensefianza-aprendizaje de los Derechos Humanos. 
Entre ellas pueden mencionarse: 

1. Deben ser -netodologias que estimulen la participaci6n de los estudiantes. Como todos saben la participaci6npresenta niveles, es posible agruparlos en tres grandes catego
5. Kidd. Sheila, 1969, Alunas '.gestiones sobre la enseflanza acerca deDerechos Humanos, Paris, UNESCO, los

1978, pig. 18-3 op. cit. - pfg. 43. 



Ponencias 217 

rias. Una participaci6n activa, que es la que tienen los sujetos 
que participan en la ejecuci6n de una actividad, es la mis 
difundida y la que implica menor compromiso personal, sin 
ella seria pricticamente imposible la vida en la sociedad. Una 
participaci6n consultiva, en la cual los individuos son toma
dos en cuenta por quienes deben asumir las decisiones, se 
realiza alguna forma de consulta, de encuesta, entre quienes 
serin afectados por la decisi6.n, se recaban opiniones, deseos, 
aspiraciones o necesidades para que la decisi6n adoptada sea 
menos conflictiva. Una participaci6n decisoria, en la que los 
sujetas involucrados toman decisiones en su cardcter de per
sonas comprometidas con las consecuencias de la resoluci6n 
que se pone en prictica. Este iltimo nivel es el deseable y el 
unico que posibilita el desarrollo de las actividades que intere
sa promover. Esta caracteristica es la que puede entrar en 
conflicto con el modo en que operan las instituciones educa
tivas puesto que las decisiones que afectan a los estudiantes 
abarcan casi todo el espectro de decisiones que se toman en 
ella, no hay imbitos ajenos a los estudiantes en u-a escuela. 

2. Deben ser metodologias que posibiliten la disensi6n. 
Hay una deficiente interpretaci6n del estilo de vida democra
tico cuando Se piensa que iinicainente el criterio de la mayo
rfa es el correcto o vilido. Es imprescindible que antes de 
Ilegar a una "votaci6n" se puedan discutir ampliamente las 
caracLeristicas de las alternativas que se presentan, se expre
sen sin temor los diferentes puntos de vista. Por otro lado es 
conveniente que se acepte como adecuada mais de una alter
nativa de manera de no crear situaciones rigidas. 

3. Deben ser metodologias que "abran ventanas al mun
do". Muchas veces la urgencia por desarrollar todos los temas 
propuestos por el curriculum hace que los mismos se presen
ten desarraigados del entorno social y cultural dentro del que 
tuvieron lugar. El estudio de cualquiera de las disciplinas que 
integran los planes de estudio presenta magnificos ejemplos 
del desarrollo y de la prdctica de los Derechos Humanos. Los 
contenidos literarios y artfsticos, el material hist6rico y geo
grAfico, las ciencias naturales proporcionan numerosos testi
monios de lucha por la libertad de pensamiento y de expre
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si6n; de cooperaci6n personal, institucional e inlernacional en
investigaciones; y en la soluci6n de problemas; de respeto pclas distintas idiosincrasias en sintesis, de la esencia misma de 
los Derechos Humanos. 

4. Deben ser metodologias que procuren sistemitica
mente el desarrollo del pensamiento. En pocas oportunidades
los docentes reflexionan sobre las operaciones l6gicas que
ponen en juego las alternativas metodol6gicas ante las cuales
deben optar. A lo sumo se toma en cuenta el "razonamiento" 
como si 6ste fuera la 6inica forma de pensamiento y se cree que las demos se dardin por afiadidura. Como ilustraci6n de 
otras alternativas puede mencionarse el m~todo de desarrollo
16gico ideado por el grupo de trabajo que dirige J. Dumaza
dir. Parte de la hip6tesis de que el pensamiento es un proceso
continuo, que en su dinimica pasa por una serie de fases o 
etapas de manera regular, sistemiticas. Siempre que se piensa 
se sigue un mismo camino, independicntemente del conteni
do del pensamiento. La investigaci6n, la reflexi6n, la crftica 
necesitan de estas operaciones l6 gicas -o de otras que otros
artores pueden haber establecido como constitutivas del pen
samiento- para poder concretarse. La metodologia que se 
adopte debe tenerlas presentes. 

5. Deben ser metodologias que fortalezcan los nexos del

estudiante con el grupo de pares, 
con la instit, i6n, con la
comunidad, con el pais y con el mundo. Los Derechos Huma
nos cobran sentido en la relaci6n de un sujeto con otros seres

humanos, es decir en las relaciones 
sociales. La metodologia

adoptada debe permitir la identificaci6i de relaciones sociales

cada vez mas amplias 
a partir del entorno inmediato del estu
diante, conformado por su 
grupo de pares, hacia perspectivas
cada vez ms abarcadoras de la humanidad en conjunto. 

6. Deben ser metodologias "totalizadoras". Como ya se
mencionara anteriormente, la ensefianza-aprendizaje de los
Derechos Humanos no es resorte exclusivo de una asignatura
o grupo de materias. Es la totalidad del proceso educativo el
responsable de alcanzar estos objetivos. Por lo tanto, la nieto
dologfa deberi aplicarse en la totalidad del proceso educati
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vo, por supu-sto que adecuada a los diferentes estadios de 
desarrollo p'rsonal que presentan los alumnos a lo largo de 
la enscfAanza primaria y secundaria. No es una metodologia 
para emplear en la "clase de" sino que es un enfoque metodo
16gico que impregnari todo el accionar de la instituci6n edu
cativa. Esto lieva a plantear la necesidad de que los docentes 
analicen su prdctica en el aula a la luz de los principios de los 
Derechos Humanos y realicen una profunda autocrftica sobre 
sus convicciones. 

7. Deben ser metodologias "globalizadoras". Se seial6 
que la ensefianza-aprendizaje de los Derechos Humanos cons
tituye un proceso de formaci6n y desarrollo de actitudes y 
que 6stas tienen componentes cognoscitivos, afectivos y con
ductuales. Las metodologias que se adopten deberin atender 
simultdneanente a estos tres componentes y no limitarse a 
alguno de ellos. La "cantidad" en que cada uno de los mis
mos se d6, variari, por supuesto, de acuerdo al contenido 
especffico que se est6 tratando. Pero es importante que los 
tres tipos de componentes actitudinales est6n presentes para 
que Ia ensefianza-aprendizaje sea eficaz. 

8. Debe ser una metodologia "realista". La ensefianza de 
los Derechos Huinanos debe verificarse a partir de la realidad 
concreta en la que est6n inmersos los participantes del proce
so. Es la vivencia cotidiana y la prctica diaria, la referencia a 
las relaciones reales que establece el educando, la que permiti
rA la formaci6n de las actitudes deseadas. 

Con las anteriores precisiones en mente, es necesario 
indicar las que consideramos deben ser lineas orientadoras de 
la acci6n en el proceso de incorporar los Derechos Humanos a 
los sistemas educativos, teniendo en cuenta que, en todo ca
so, se trata de un proceso progresivo que debe contar con una 
decisi6n del Estado de promover los Derechos Humanos. Las 
posibles Areas de acci6n son la curicular y la metodol6gica. 
Las medidas a realizar pueden enumerarse asi: 

- Definici6n de estrategias de trabajo y planificaci6n. 
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- Realizaci6n de investigaciones especificas en relaci6n 
a la ensefianza de los Derechos Humanos. 

- Formulaci6n de propuestas curriculares. 

- Elaboraci6n de materiales auxiliares de ensefianza. 

- Capacitaci6n de personal. 

- Experimentaci6n metodol6gica. 

- Evaluaci6n de procesos de ensefianza-aprendizaje de 
los Derechos Humanos. 

Como 'iltima reflexi6n debe tenerse presente que, finalmente, todos los planes de trabajo tienen como objeto y suje
to al hombre, de quien el poeta costarricense Jorge Debravo 
ha dicho: 

Soy hombre, he nacido,
 
tengo piel y esperanza.
 
Yo exijo, por lo tanto,
 
que me dejen usarlas.
 
No soy dios: soy un hombre
 
(como decir un alga).
 
Pero exijo calor en mis rafces,
 
almuerzo en mis entrafias.
 
No pido eteinidades
 
Ilenas de estrellas blancas.
 
Pido ternura, cena,
 
silencio, pan y casa...
 

Soy I ',mbre, es decir,
 
animal con palabras.
 
Y exijo, por lo tanto,
 
que me dejen usarlas.
 



INFORMES DE LOS
 
PAISES PARTICIPANTES
 



Los informes de los paises se basan en los puntos solici
tados por el Instituto: 

I. Describir el r6gimen co,,stitucional y legal referente a losDerechos Humanos y su relaci6n con el sistema internacional y regional de los Derechos Humanos. 

2. Analizar el grado de desarrollo de la ensefianza de losDerechos Humanos en los distintos niveles del sistema 
educativo. 

3. 	 Identificar las acciones concretas que se pueden realizarpara fortalecer la ensefianza ie los Derechos Humanostales como: acciones de capacitaci6n al personal, preparaci6n de materiales, experimentaci6n de metodologias, 
etc. 



Costa Rica 

1. 	 Breve descripci6n de! rigimen constitucional y legal en tomo a la 
ensefianza de los Derechos Humanos en Costa Rica 

El presente estudio constituyu un documento de trabajo, de ca
rficter descriptivo, sobre el r6gimen constitucional y legal costarricense 
en relaci6n con la ensefianza de los Derechos Humanos, para ser presen
tado en MlSeminario Interamericaro sobre la Ensefianza de los Dere
chos Humanos en los Sistemas Educativos. En consecuencia, su breve
dad impuesta por la programaci6n del Seminario, deja sin abordar as
pectos, de suyo interesantes, para el nivel dom6stico en el orden consti
tucional y legal. 

Aspira, sin embargo, a dar una visi6n muy general sobre el tema 
en consideraci6n. 

El Sistema Educativo Costarricense se encuentra estructurado por 
niveles, a saber: Educaci6n Preescolar, Educaci6n General Bisica, Edu
caci6n Diversificada y Educaci6n Superior, esta 6ltima en sus manifesta
ciones universitaria y parauniversitaria. El nivel Educaci6n General Bfisi
ca es la etapa que la Constituci6n ' declara de caricter obligatorio y 
gratuito. (Artfculo 78). 

El Tftulo VII de la Constituci6n Polftica esti destinado a sefialar 
las bases constitucionales sobre Educaci6n y la Cultura. En 61 ancontra
mos los principios y garantfas constitucionales en materia de educaci6n. 
Los mis relevantes son los siguientes: 

-	 La educaci6n ptiblica seri organizada como un proceso integral 
correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la 
universitaria. (Artfeulo 77). 

-	 Se garantiza la libertad de ensefianza. (Articulo 78). 
1. Constituci6n Politica de la Rep0iblica. Dictada el 7 de noviembre de 1949. 
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- Eatimulo a la iniciativa privada en materia de educaci6n. (Articu
lo 80). 

- Autonomia plena de la educaci6n universitaria. (Articulo 84). 
- Libertad de ctedra en Iaensefianza universitaria. (Articulo 87). 

Se imponen obligaciones al Estado: 

- Facilitar la prosecuci6n de estuwios superiores a las personas quecarezcan de recursos pecuniarios. (Articulo 78, in fine).
 
- Proporcionar alimento y vestido 
a los escolares indigentes. (Art"

culo 82). 

- Patrocinar y organizar La educaci6n de adultos destinada a combair el analfabetismo y a proporcionar oportunidad cultural a aquellos que deseen mejorar su condici6n intelectual, social y econ6
mica. (Articulo 83). 
Merece comentario esnecial la disposici6n contenidaral 81 de nucrtra en el nume.Constituci61t Politica, que consigna: "La direcci6ngeneral de la ensefianza oficial corresponde a un consejo superior integrado como sefiale la ley y presidido por el Ministro del ramo". 

Podria creerse que existe contradicci6n constitucionaldisposiciones contenidas en los articulos 79 y 81, 
entre las 

toda vez que el primero garantiza la libertad de ens;efianza y cn el segundo se reserva al PoderPfNblico Ia direcci6n general de Ia ensefianza oficial. Tal antinomias6lo aparente, espor cuanto ]a libertad de ensefianza no se encuentralimitada por la direcci6n oficial que impone el articulo 81, en tanto quela validez oficial estA referida justamente al valor legal que reconozca el
Estado a los titulos y estudios que se obtengan 
o cursen en los establecimientos privados. En consecuencia, y aMslo dispone el artieulo 34 de laLey Fundamental de Educaci6n: 2 "Para que adquiera validez oficial laeducaci6n que imparten los establecimientos privados, el Consejo Siip'.rior de Educaci6n deberA: a) Aprobar sus prop6sitos, planes de estudioy programas de acuerdo con el reglamento que con ese objeto se dicte;
b)... c). .." 

Mediante ley N' 1362 de 8 de octubre de 1951,mandato se desarrolla elconstitucional contenido en el numeral 81 , seorientaci6ny sefiala que ladireccin de Ia ensefianza oficial, que corresponde al Con2. Ley Fundamental de Educaci6n. Nuimero 2160 de 25 de setiembre de 1957. 
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sejo Superior, lo es desde el punto de vista t6cnico (arti'culo 1) y se le 
asignan las siguientes atribuciones: 

"E3 Consejo deberi conocer de:
 

a) Los planes de edificaci6n escolar;
 
b) Los proyectos para la creaci6n de nuevos tipos de escuelas y
 

colegios; 
c) Los planes para incrementar la Educaci6n Pblica; 
d) Los proyectos de ley, reglamentos, planes de estudio y pro

gramas a que deban someterse los establecimientos educa
tivos y resolver sobre los problemas de correlaci6n e integra
ci6n del sistema educativo; 

e) 	 Los textos de estudio, eltipo de mobiliario y de material de 
ensefianza que deban emplear las escuelas y los colegios, 
previo informe de los Directores Generales de Educaci6n; 

f) 	 Las solicitudes de equivalencia de estudios y titulos de estu
diantes y profesionales extranjeros que deseen estudiar o 
ejercer la docencia en los institutos nacionales que no sean 
de la competencia de la Universidad de Costa Rica, previos 
informes de los Directores Generales de Educaci6n a quie
nes compete la materia; 

h) 	 Las resoluciones de la inspecci6n de escuelas y colegios pri
vados, asi como del establecimiento de nuevas instituciones 
de este cargcter; 

i) 	 Los planes para la preparaci6n, el perfeccionamiento y el 
estimulo del Personal Docente; y 

j) 	 Cualquier otro asunto que le sometan l Ministro de Edu
caci6n, o por lo menos, tres de sus miembros". (Articulo 
4). 

Como puede apreciarse, es potestad del Consejo Superior de Edu
caci6n autorizar los planes y programas de ensefianza para los diversos 
niveles y tipos de educaci6n. Conviene recordar aqui que el nivel supe
rior universitario goza de independencia para el desempefio de sus fun
ciones, asi como para darse la organizaci6n y gobierno propios; de tal 
suerte que no es competencia del Consejo Superior de Educai6n, defi
nir la orientaci6n ni la direcci6n de este nivel de ensefianza. Por otra 
parte, el erticuln 9 de la Ley Fundamental de Educaci6n, en lo que 
interesa sefiala: ". . Esos planes y programas serin flexibles y variarin 
conforme Ioindiquen las condiciones y necesidades del pafs y el progre
so de las ciencias de la educaci6n y serin revisados peri6dicamente por 
el propio Consejo. Deberin concebirse y reaiizarse tomando en conside
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raci6n: a) Las correlaciones necesariaL uara asegurar la unidad y continuidad del proceso de la ensenianza y, b) Las necesidades e interesespsicobiol6gicos y sociales de los alumnos". Manda tambidn ]a Ley Fundamental en su articulo 10: "Todas las actividades educativas deberinrealizarse en un ambiente democritico, de respeto mutuo y de respon
sabilidad". 

Es indudable que cada pais o estado tiene el derecho a definir elfuncionamiento de su sistema educativo, de conformidad con los reque.rimientos de cardcter social que le son propios. Nuestra Constituci6nPolftica asigna, como antes qued6 sefialado, ]a direcci6n general de laensefianza oficial a un consejo superior de educaci6n y, por otra parte,dispone tambi6n la Constituci6n el organizar el proceso educativoforma integral endebidamente correlacionado en sus distintas etapas ociclos desde la preescolar hasta la universitaria. 

La estruccura educativa de cualquier pafs, para serlo, para serestrictura, requ~ere de fines que marquen su sentido y su orientaci6n,de ahi que la direcci6n general que se asigna al Consejo es la de conducir el sisterna educativo en procura de los fines que se le asignan a ]aeducaci6n costarricense. El artfculo 2 de la Ley Fundamental de Educa. 
ci6n sefiala: 

"Son fines de ]a educaci6n costarricense:
a) La formaci6n de ciudadanos amantes de su Patria, conscien

tes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y derespeto a la dignidad humana;
b) Contribuir a] desenvolvimiento pleno de la personalidad hu. 

mana;
c) Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien

los intereses del individuo con los de la comunidad;d) Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la compren.
si6n humanas; y

e) Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre, las grandes obras dela literaturay los conceptos filos6ficos fundamentales." 

Es justamente en los fines asignados a la estructura del sistemaeducativo el punto de partida para determinar la viabilidad de la ensefianza de los Derechos Humanos, dentro del sistema educativo. 

Tanto los fines de ]a educaci6n como los Derechos Humanos,concebidos 6stos en su aspecto positivista normativo o en su dimensi6n 
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axiol6gica, como postulaciones eternas e inmutables del debei ser, ad
miten %na formulaci6n tridimensional, a saber: concibiendo a hombre 
en su dimensi6n individual, en su dimensi6n social y como parte inte
grante del Estado, es decir, de la sociedad polifticamente organizada. 

La educaci6n costarricense, por los fines que se le han asignado, 
propende, entonces, a la formaci6n del hombre individualmente conce
bido, como sujeto de derechos, deberes y libertades fundamentales, 
como miembro de una colectividad regional y mundial. Se trata enton
ces de la formaci6n del hombre como miembro de la colectividad en su 
dimensi6n individual y social, por tanto, con derechos y libertades y 
con deberes y responsabilidades. 

Serin, pues, los contenidos curriculares los que en definitiva de
terminarin el grado de desarrollo de la ensefianza de los Derechos Hu
manos o las t~cnicas y estrategias destinadas a fortalecer o mejorar esa 
ensefianza. Pero estos contenidos no suelon ser tan libres como podria 
creerse; dependen en primer t&mino de la concepci6n antropol6gica y 
sociol6gica vigente. Cuando estas concepciones se han institucionaliza
do en el ordenamiento normativo y 6ste mis que una declaraci6n for
mal, recoge una forma de vida, los contenidos curriculares se derivarAn 
de principios constitucionales con su correspondiente desarrollo de ca
ricter legal. 

Ahora bien, del documento de la Divisi6n de Desarrollo Curricu
lar, Direcciin General de Educaci6n Acad6mica, 3, 4 extraemos los si
guientes pirrafos que deslindan, con propiedad, la concepci6n de hom
bre, de familia y de sociedad, que a su vez sirve de fundamento a 
planteamiento curricular costarricense: 

"Conceptuar ai hombre como persona no es sin embargo, como se 
pueda creer, recalcar un individualismo egoista, pues todo el per
sonalismo afirma que el hombre si bien se hace y desarrolla por el 
desenvolvimiento de sus propias potencialidades individuales, es 
tambi6n, por naturaleza un ser social, abierto a los demdis, en 
relaci6n y comunicaci6n permanente con los otros. En la medida 
que establezca mis relaciones aut6nticas con los dems en esa 
misma medida su ser crece, se hace mis persona. 'El hombre no 
es un absoluto, sino una relaci6n y no decimos solamente que una 
persona tiene relaciones, sino que es relaci6n'. 

3. 	 Ministerio de Educaci6n Pilblica, Divis16n de Desarrollo Curricular, Direcci6n 
General Acad~mica. Persona, Fanilia y Sociedad. 1984. 

4. 	 C6digo de Familia. Nrnero 5476 del 21 de diciembre de 1973. 
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De esta caracteristica humana de ser un ente social surgen
conjunto de obligaciones y deberes sociales como un correlato de

el 

lo que la sociedad concede a su individualidad. En nuestro medio,la legislaci6n ha venido otorgando derechos y deberes sociales conlas correspondientes garantlas para el cumplimiento de los mis
mos. 
El hombre es un ser individual y social, concepci6n que surge dela afirmaci6n de que es una persona. Ser persona es ser con los 
demos. 
Surgido de las influencias del cristianismo y el liberalismo, perotambidn de nuestras propias rafces como naci6n, al hombre costa
rricense se le reconoce dignidad humana. El hombre tiene el supremo valor sobre todo lo existente, nada lo supera, todo estf 
para su beneficio, de aquf su dignidad. La primera manifestaci6n
de esta dignidad la encontramos ratificada en la Constituci6n Po
litica donde se afirma que la vida humana es inviolable. Y luego
distintas legislaciones han venido ofreciendo protecci6n y repara
ci6n contra las injurias o dafios que haya recibido el costarricense 
en su persona, propiedades o intereses morales.
Es tan profundo este sentimiento en nuestro medio que se en
cuentran en la legislaci6n prohibiciones sobre discriminaciones 
por razones do sexo, color, raza y religi6n; sobre la naturaleza dela filiaci6n, sobre los actos de disposici6n del propio cuerpo cuan
do ocasionan disminuci6n permanente de la integridad ffsica (sal
vo para despu6s de la muerte); sobre el comercio con los derechos 
de la personalidad. 
Es inherente a la persona la libertad. La libertad es afirmaci6n dela persona, se vive, no se ve. En nuestro medio, por las mismas
influencias filos6ficas anteriores, la libertad es sentida como unacualidad intrinseca al ser humano, de tal manera que no podemos
hacer diferencia entre ser y libertad, no podemos. entender
hombre sin libertad. Pero la libertad es algo dinimico, mediante

al 

ella podemos ser mis persona cada vez; quiere decir que la liber
tad no es algo absoluto, sino una conquista o una btisqueda permanente de ser, y que en nuestro medio se ha concretado en las
Ilamadas libertades fundamentales, expresadas procon toda su
fundidad en el tftulo IV do nuestra Constituci6n Poltica. Pense
mos, para comprender el dinamismo de la libertad, en la riquezade ser del costarricense concebido en dicho titulo de la Constitu
ci6n. Ser y libertad son la misma cosa; sin libertad el hombre no 
es persona. 
Un rasgo caracteristico de nuestra nacionalidad es el aprecio porla familia y la defensa de los valores que ella desarrolla. Esto nos 
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lo demuestran distintos estudios que nos hablan de su forma de 
ser. Forma parte entonces de nuestro ser nacional una aspiraci6n 
profunda por constituir y vivir en familia. 
La familia es experimentada permanentemente, como un lugar de 
calma y de reposo, de apaciguamiento y de distinci6n, donde se 
esfuman los ruidos de fuera, donde las almas pueden, a la vez, 
recogerse y liberarse y donde cesa !a agotadora tensi6n de la vida 
exterior y pdblica. 
Pero la familia tiene tambln una funci6n social, es en ella donde 
el hombre y la vida dan a luz la sociabilidad, es decir, el principio 
de toda sociedad. 
Todas estas aspiraciones las encontramos reflejadas en nuestra 
legislaci6n, asi la Constituci6n Politica consagra a la familia como 
el elemento natural y fundamento de la sociedad y acreedorade 
la protecci6n especial del Estado. Declara que el matrimonio es la 
base esencial de la fDmilia y descansa en la igualdad de los dere
chos de los c6nyuges. 
La familia esti fundada sobre el vinculo del matrimonio, esa 
uni6n intima de vida, complemento entre un hombre y una mu
jer, libremente contraido, paiblicamente afirmado, y que esti 
abierta a la trasmisi6n de la vida, la cual debe ser protegida desde 
el momento de la concepci6n. 
El C6digo de Familia establece que el matrimonio es la base 
esencial de la familia y tiene por objeto la vida en comfin, ]a 
cooperaci6n y el mutuo auxilio. 

Los esposos deben compartir Ia responsabilidad y el gobierno de 
la familia; conjuntamente deben regular los asuntos dom~sticos, 
proveer la educaci6n de sus hijos y preparar su porvenir, guarda'se 
fidelidad y socorrerse mutuamente. Deben vivir en un mismo ho
gar, salvo que motivos de conveniencia o de salud para alguno de 
ellos o de los hijos justifique residencias distintas. 
Se establece tambi6n que el marido es el principal obligado a 
sufragar los gastos que demanda la familia. La esposa esti obliga
da a contribuir a ellos en forma solidaria y proporcional, cuando 
cuente con recursos propios. 
Compete a los padres regir a los hijos, protegerlos, administrar sus 
bienes y representarlos legalmente. Asimismo los padres e hijos se 
deben respeto y consideraci6n mutuos. Los hijos menores deben 
obediencia a sus padres. 
La legislaci6n educativa en particular ha aportado orientaciones 
concretas para el desarrollo de conceptos, actitudes y valores res
pecto de la familia, al sefialar con fuerza y claridad que la educa
ci6n debe procurar la afirmaci6n de una vida familiar digna den
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tro de las tradiciones cristianas y ae ios valores civicos propios de
 
nuestra democracia.
 
Se hace 6nfasis en la vida familiar realizada par el vfnculo del

matrimonio, con responsabilidad en la transmisi6n y conservaci6n
 
de la vida y con gran respeto a la dignidad humana.
 
La evoluci6n sockil de nuestro pais en sus componentes politico,

econ6mico y cultural evidencia la unidad profunda de pensa
miento y actuaci6n que ha constituido nuestra identidad nacio
nal, con vinculos naturales, afectivos y legales, engarzados 
en un 
proceso hist6rico de enriquecimiento constante, que se proyecta
hacia el futuro para acrecentar una comunidad de valores e idea
les, manifestados par la voluntad general.
Actualmente ]a forma republicang de gobierno se afirma en una
democracia encauzada hacia el logro de una vida pacffica y armo
niosa de los ciudadanos, en una sana convivencia social, median to
el desarrollo de ]a solidaridad y la comprensi6n humana, con clara
conciencia de que la uni6n colectiva organizada propende a bien 
-. n;:-nn, dentro de la tradici6n cristiana. 
Se afirma el proceso democritico coma el resultado de una discu
si6n libre y ecudnime que permite el desarrollo individual, fami
liar y social en un clima dc paz. Se reconoce el derecho del
hombre de asociarse libremente y de reuni6n para alcanzar la
participaci6n activa, voluntaria y responsable de la poblaci6n en
los asuntos politicos y en las asociaciones de base, con el fin de
lograr el mejoramiento de las condiciones de vida. Se reconoce y
se practica el pluralismo politico dentro del respeto del orden
constitucional de la Reptiblica. Se acatan los pactos suscritos so
bre Derechos iHumanos, Ia Declaraci6n Universal de los Derechos
del Hombre y el r6ginien de Libertades Piblicas -individuales,
sociales y politicas- que el ordenamiento juridico reconoce, dis
pone o reglamenta. 
Es una sociedad dinfmica, consciente de la necesidad de mejorar
las estructuras en el campo educativo, de producci6n, de empleo,
de salud y las cientifico-teciol6gicas; el Estado conduce, median
te un Plan Nacional de Desarrollo, al pueblo costarricense hacia 
nuevas etapas de desarrollo integral y procura un modo de vida 
basado en el trabajo individual o colectivo, coma instrumento 
para el progreso, donde cada actividad implica el cumplimiento de 
una serie de deberes fundamentales, en funei6n de la cooperaci6n 
y el bienestar personal y social. Se permite la sana acumulaci6n de
bienes y su distribuci6n equitativa sin despojo ni subvaloraci6n de 
unos respecto de otros." 
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Asi pues, en el orden constitucional tenemos un conjunto de 
derechos y garantias entre las que cabe destacar: 

- Todo hombre es libre en la Repiblica; no puede ser esclavo quien 
se halle bajo la protecci6n de sus leyes. (Articulo 20) 

-- La vida humana es inviolable. (Articulo 21) 

- Libertad de trinsito o de movimiento. (Artfculo 22) 

- Inviolabilidad de domicilio y todo otro recinto privado. (Articulo 
23) 

-- Inviolabilidad de documentos privados y comunicaciones escritas 
u orales. (Articulo 23) 

- Libertad de Asociaci6n. (Articulo 25) 

- Derecho de reuni6n. (Articulo 26) 

- Libertad de expresi6n y comunicaci6n. (Articulos 28 y 29) 

- Protecci6n a la familia. (Articulos 51 y 52) 

- El trabajo como derecho individual y deber para con la sociedad. 
(Articulo 56) 

- Derecho a un salario minimo. (Artfculo 57) 

- Limitaci6n de Ia.jornada de trabajo, descansos peri6dicos y vaca
ciones anuales. (Articulos 58 y 59) 

- Derecho a la sindicalizaci6n. (Articulo 60) 

- Derecho al paro y a la huelga. (Artfculo 61) 

- Derecho a la nacionalidad. (Artfculos 13 y siguientes) 

- Derecho al sufragio. (Articulo 93) 

- Derecho a ia elecci6n. 

El artfculo 1 de la Ley Fundamental de Educaci6n citada, estable
ce el derecho de todo habitante a la educaci6n, es decir, sin ningfin tipo 
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de limitaci6n o discriminaci6n, es derecho de todo habitante de la
Repiblica la educaci6n y el correlativo deber del Estado "ofrecerla en 
la forma mis amplia y adecuada". 

En el contexto centroamericano la educaci6n se encuentra regida 
por el Convenio Centroamericano sobre Ia Unificaci6n Bisica de laEducaci6n' y coniiene destacar aquf sus artfculos 1 y 2, que literal
mente dicen: 

"Iaeducaci6n es funci6n primordial del Estado, y A fe debe ofre
cer el miximo de oportunidades para adquirirla. Toda persona, en
Centroam6rica, tiene derecho a recibir los beneficios de la Educa
ci6n. 	En los parses centroai.iericanos, la educaci6n deb inspirarse 
en lo dispuesto en el artfculo 26 de ]a "Declaraci6n Universl de
los Derechos Humanos", en los articulos XII y XXXI de la "De
claraci6n Americana de los Derechos y Deberes", y en los princi.
pios enunciados en la Conferencia sobre Educaci6n y Desarrollo 
Econ6mico y Social de Santiago de Chile." 

"La educaci6n en Centroam6rica, debe atender a la formaci6n 
integral del hombre y orientarse hacia el desarrollo econ6mico y
social de los pueblos controamericanos." 

Finalmente, en su articulo 12 se establecen los fines de la educa
ci6n centroamericana, en la siguiente forma:
 

"Son 	 fines de la educaci6n en Centroam6rica: 

1) 	 Proporcionar al educando los conocimientos y desarrollarle 
habilidades, hibitos y actitudes que le Dermitan contribuir 
eficientemente al desarrollo econ6mico y social de su comu
nidad. 

2) Desarrollar arm6nica e integralmente al educando. 
3) 	 Formar ciudadanos para el ejercicio efectivo de la democra

cia, como organizaci6n politica y sistema de vida, en que se 
concilien los intereses individuales con los de la sociedad.

4) 	 Capacitar al educando para que aprenda por si mismo a
desarrollar su espfritu critico y a desenvolver su propia per
sonalidad.
 

5) 	 Establecer la unidad que debe existir entre los conocimien. 
tos sistemiticos impartidos por la escuela y las necesidades 
y exigencias de la vida. 

5. Convenio Centroamericano sobre laUnificaei6n Bisica de laEducaci6n. Ra
tificado por Ley numero 3726 de 16 de agosto de 1966. 
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6) 	 Fomentar el espiritu centroamericano y formar conciencia 
del destino cominn de los pueblos del Istmo. 

7) 	 Conservar y ampliar la herencia cultural del hombre centro
americano e incorporar a 6ste al progreso de la t6cnica mo
derna. 

8) 	 Esforzarse por establecer Iz peculiar fisonomia del hombre 
centrcamericano a efe,co de crear o seleccionar los sistemas 
educativos que kias e adecuen a su idiosincrasia." 

Parece oportuno ,,efi4lar .qui el deber legal de todos los integran
tes del personal docente que consagra el Estatuto de Servicio C~vil, 6 en 
su articulo 57 incisos d)y e), que literalmente dicen: 

"Administrar personalmente los contenidos de laeducaci6n; aten
der a los educandos con igual solicitud, preocupindose por supe
rar sus diferencias individiales y aprovechar toda ocasi6n para
inculcar en eilos los principios de la moral, inspirarles el senti
miento del deber y amor a la Patria, el conocimiento de la tradi
ci6n y las instituciones nacionalei; lo; derechos, garantfas y debe
res que establece laConstituci6n lolitica y el respeto a todos esos 
valores." 

"Ejercer una acci6n directa y sistemitica en la formaci6n de la 
personalidad del educando, que lo capacite para vi'ir conforme a 
los valores superiores del hombre y de la sociedad." 

N6tese, pues, que, independientemente de contenidos programiti
cos, es deber del educador, en tanto que tal, desarrollar e inculcar no 
s6lo principios de moral, sino el conocimiento de los derechos, garan
tias y deberes que consigna laConstituci6n Politica, como tambi6n 
ejercer una acci6n directa y sistemritica para formar al educando en 
armonia con los valores superiores del hombre y de la sociedad. 

Se aprecia en esta forma que el ordenamiento juridico en su 
jerarqufa constitucional, internacional y legal vigente en nuestro pais, 
no s6lo permite la ensefianza de los Derechos Humanos sino que com
pulsa su ensefianza. Se trata en realidad de un pafs que ha declarado su 
fe en el modelo democritico, no como simple esquema formal de go
bierno sino como una forma real de vida y, desde este punto de vista, es 
el hombre en su dimensi6n individual y social el centro de inter6s de la 
acci6n educativa. 

6. 	 Estatuto de Servicio Civil. Nfimero 1581 de 30 de mayo de 1953, sus refor
mas y adiciones. 
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En las pr6ximas sesiones se abordari ya en concreto el grado dedesarrollo de los Derechos Humanos en los distintos niveles del sistemaeducativo costarricense, asf como las acciones concretas que en el futuro inmediato desarrollari el Ministerio de Educaci6n lNblica para forta
lecer !a ensefianza de estos derechos. 

II. 	 Anilisis del desarrollo de la ensefianza de los Derechos Humanos 
en los distintos niveles del sistema educativo de Costa Rica 

"Lo que debemos aprenderes a ser hombres" 

J.J.Rousseau 

Introducci6n 

La ensefianza de los Derechos Humanos en el sistema educativocostarricense se ha venido dando en los distintos niveles desde hacevarias d6cadas. Tal ensefianza ha estado enmarcada, en forma explfcita eintencionai, en los programas de Estudios Sociales y de Educaci6n Ciudadana; ademas, el nifio, el joven v el adulto han recibido esa ensefianza, en forma no intencionada, del diari convivir e interactuar en el 
medio escolar y extraescolar. 

Consideramos que !a ensefianza escolarizada de los Derechos Humanos debe conjugarse fntimamente con la ensefianza de la vida cotidia
na en todas sus manifestaciones, con el firme 	y noble prop6sito deformar "hombres humanos", con deberes y derechos que los comprometan con su realizaci6n personal y con la realizaci6n plena de la socie
dad.
 

Los Derechos Humanos en la Educaci6p. Preescolar 

Partiendo del principio de que la ensefianza de los Derechos Humanos aspira a una mejor comprensi6n entre los pueblos y tomando enconsideraci6n las caracteristicas del nifio de edad preescolar, el Departamento de Educaci6n Preescolar revis6 el Programa del nivel e hizo unanfilisis de las actividades que diariamente realiza la maestra con susnifios. El m6todo activo empleado y el planeamiento por centros deinter6s que permite organizar y globalizar las actividades centradas en elinter6s del nifio, la familia y la comunidad favorecen la tarea del educa
dor de este nivel. 
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Los Derechos Humanos son una vivenvia en todas y cada una de 
las actividades que realizan diariamente los menores en los jardines de 
nifios, CEN y CINAI y que se han dado como parte de una rutina. Se 
considera de gran importancia la toma de conciencia, para lograr una 
actitud que permita al nifio conocer a los demos a trav6s del estudio de 
otros pueblos y lugares, en estrecha relaci6n con su propia experiencia. 

Con base en este estudio, se presenta un resumen de las activida
des que destacan y practican los Derechos Humanos en el nivel. 

Sugerencias sobre la ensefianza de los Derechos Humanos en el nivel 
preescolar 

kctividades:
 

Convivencia diaria. Organizaci6n del trabajo. Organizaci6n del aula. Or
ganizaci6n de las actividades.
 

Uso de las "ireas" o "rincones".
 

Juegos y conversaciones para conocerse a si mismo, a otras personas y
 
al mundo que lo rodea.
 

Observaci6n de la forma de vida en diferentes comunidades y el progre
so de una 6poca a otra.
 

Apreciar y respetar nuestras costumbres y tradiciones.
 

Conversaciones para apreciar las diferencias en costumbres, productos y
 
artfculos de otros paises.
 

Establecer comparaciones entre elementos variados para descubrir rela
ciones de tiempo, espacio, peso, cantidad, posici6n, forma, tamafio y
 
color.
 

Excursiones al campo, a la ciudad, industrias, fibricas, tiendas y otros
 
lugares.
 

Apreciaci6n de los diferentes oficios.
 

Creaci6n de cuentos y poesias.
 

Conversaciones. Denotaci6n y connotaci6n de liminas.
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Elaboraci6n de colecciones. 

Narraci6n de cuentos, leyendas, poesias, historias y relatos.
 
Dramatizaciones.
 

Aprendizaje de rimas.
 
Dibujo, pintura, modelado y otras tcnicas variadas propias de su edad.
 
Canto, danza, ejercicios y rondas.
 

Cine Forum.
 

Libro Forum.
 

Los Derechos Humanos en los Estudios Sociales 

Por su naturaleza los Estudios Sociales pretenden la formaci6n yla socializaci6n del individuo; es por ello que por medio de los diferentes niveles del sistema educativo formal costarricense se da una estrechavinculaci6n de la signatura con los Derechos Humanos. 

El enfoque do los Estudios Sociales estA orientado hacia una seriede principios fundamentales que Ilevan implfcitos la solidaridad humana, la comprensi6n entre los pueblos, la fraternidad, el respeto a lapropiedad privada, a la libre determinaci6n de los pueblos, asf como ]alibertad de exprosi6n, de circulaci6n y otros. Ademris nuestra asignatura
trata temas espeeificos de los Derechos Humanos como por ejemplo: La
Declaraci6n de los Derechos del Hombre en 
 el Acta de Independenciade los Estados Unidos, ]a Declaraci6n de los Derechos del Hombre y elCiudadano en ]a Revoluci6n Francesa, Derechos y Deberes de los costarricenses en nuestra Constituci6n Politica entre otros. 

A continuaci6n presentamos una lista de objetivos, contenidos yactividades en los cuales so aprecia no s6lo el conocimiento de contenidos especfficos referentes a los Derechos Humanos, sino tambi6nlogro de una serie de actitudes que desde 
el 

el primer cielo y en formagradual y sistemitica conducen a la formaci6n de valores humanos. 

Los Derechos Humanos en el I y II Ciclos 

En la descripci6n del nivel de salida del ler. y 2do. ciclos se lee:
ManifestarA actitudes hacia: 
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- la participaci6n en el proceso democritico en el que tanto se 
recibe como se da. 

- la prictica de los Derechos Humanos. 

- el trabajo en grupos. 

- la ayuda a sus compafieros. 

- la solidaridad con el grupo, cuando el caso lo requiera. 

- el trabajo cooperativo. 

- el respeto por Ios trabajadores de su comunidad. 

- el respeto por las opiniones de los demos. 

- la tolerancia por las costumbres de otros. 

- la amistad con los seres humanos. 

- la preocupaci6n por la salud. 

- el cuidado de la naturaleza. 

- la prfctica de buenas costumbres. 

Los Derechos Hunanos en el Iller. Ciclo 

1. 	 Evaluarfi la importancia que tiene el estudio de la Geografia y de 
la Historia como base para la resoluci6n de los grandes problemas 
sociales, econ6micos y politicos, por los que atraviesa el mundo 
actual. 

2. 	 Comprenderfi y apreciari las contribuciones del hombre en pro 
del bienestar humano. 

3. 	 Apreciarfi ]a herencia cultural, con apego a los ideales costarricen
ses y ia participaci6n activa en las prfcticas democrfiticas. 

4. 	 Comprenderfi la interacci6n hombre-ambiente en el desarrollo de 
los pueblos. 
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5. Apreciari la importancia que tiene e!cumplimiento de las normas
establecidas para una mejor convivencia. 

6. 	 Desarrollari la comprensi6n de los siguientes aspectos: la libertaddel hombre, la independencia de los pueblos y la necesidad de lacooperaci6n internacional en beneficio de ]a paz mundial. 

Educaci6n ciudadana 

Objetivos que los alumnos habrin de alcanzar en esta disciplina enlo concerniente a los Derechos Humanos. 

1. Identificar la integraci6n y organizaci6n de las instituciones sociales y econ6micas de su comunidad. 

2. Analizar los derechos del ciudadano a la luz de ]a Constituci6n. 

3. Interpretar y cumplir con los deberes de un buen ciudadano. 

4. 	 Definir la democraci. como sistema polit"co. 

5. Interpretar y analizar el concepto de democracia como 	sistema 
permanente de vida. 

6. Conocer la estl ictura y organizaci6n de los poderes del Estado. 
7. Distinguir los prop6sitos y las funciones fundamentales de los 

poderes del Estado. 

8. Formular y analizar los proyectos y realizaciones de 2ada uno de 
esos poderes. 

9. Inferir las necesidades fundamentales de la familia. 
10. Expresar en palabras propias el significado de los grandes postula.

dos de la democracia. 

11. 	 Distinguir y relacionar los impuestos de ventas, consumo, renta y
territorial. 

12. Determinar la importancia de acatar y cumplir las normas y regla
mentos institucionales. 
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13. 	 Reconocer la importancia de la libertad de expresi6n, agrupaci6n, 
de elegir y ser elegido, que caracteriza a nuestro sistema democri
tico. 

14. 	 Definir y analizar las garantfas laborales como medios indispensa

bles para provecho propio y del grupo. 

Los Derechos Huhmanos en los libros de texto 

El Programa de Libros de Texto naci6 de la sentida necesidad del 
avance de la educaci6n, en cuanto a las mt(tas cualitativas del sistema. 
Por ser el libro de texto uno de los principales instrumentos de desarro
1lo del currfeCilum y el medio propicio para propiciar cambios, patrones 
de conducta, hfibitos, valores, creencias y estructuras de pensamiento, 
es un recurso de gran valor para la ensefianza de los Derechos Humanos. 

Atendiendo a 1o anterior, so ha plasmado en los libros de texto, 
imigenes d, aceptaci6n hacia las otras personas, razas, sexo, nacionali
dad y cultura, reconocimiento do la igualdad de Derechos Humanos en 
todos los individuos; el respeto por las creencias religiosas de las perso
nas, por el punto de vista de los demis y por el anilisis de la realidad 
objetiva de los hechos. Se estimula, en nuestros textos, la reflexi6n y la 
crftica para formar individuos que conozcan sus derechos y respeten los 
de los demis. 

Los Derechos Humanos aparecen en todos los libros, de todos los 
niveles, como una visi6n individual y, especialmente, con una visi6n 
social que es donde cobran sentido. 

Cito a continuaci6n algunos de los objetivos que orientan los 
textos para que se aprecie el tratamiento y la inclusi6n y el estfmulo 
que se brinda a los Derechos Humanos en las obras publicadas. 

El educando participa en grupos de trabajo integrados de acuerdo 
a diferentes criterios (ler. Ciclo) 

Reconoce los deberes y barechos de los costarricenses (Ildo. Ci-
CIo). 

Reconoce que las personas que le rodean son importantes en su 
diario vivir, sin distinci6n de raza, sexo o condici6n social (Ildo. Ciclo). 

Organiza actividades en que manifiesta actitudes positivas en el 
uso racional de los recursos naturales (IIler. Ciclo). 
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Aunque todas las caracteristicas de la prictica de los Deberes yDerechos Humanos se manifiesta a trav6s de todas las obras cito piginasconcretas en que se pueden ubicar con explicita claridad. 

Piginas 62-63 -libro tercero de estudio social- Tema "Tenemosdeberes y gozamos de derechos".
Piginas 6-7 -libro primero de matemitica- Tema "Compartan
los juegos".
P~igina 27 -libro 1 de estudios sociales-- Tema "Tengo derecho 
a...
 
PNgina 87 -libro espafiol 3--Tema ",Qui6nes saben discutir? " 

Con respecto al marco conceptual, base de la serie de libros detexto, que comprende el I, II y III ciclos se extrae parte de ]as dimensiones que estimulan los Derechos Humanos. 

Ejemplos: 

- Estimular -n el proceso de ensefianza-aprendizaje la igualdad educativa, sin diferencias sociales, econ6micas y sexua
les. 

- Elevar el nivel de logro del ser humano para propiciar una 
mayor creatividad de 6stos. 

- Fomentar la adquisici6n de hAbitos y valores de organizaci6n, solidaridad, cooperaci6n y responsabilidad social. 

-- Resaltar la libertad como derecho y aspiraci6n permanente
del hombre y del costarricense por medio de: 

a. Textos que ofrezcan oportunidad de observar las leyes
naturales y los principios humanos.b. La toma de conciencia de la realidad nacional y de laconservaci6n de nuestros valores. 

Con respecto a los proyectos futuros se plasmarg en los textos lamisma filosoffa de la Iera. etapa, en lo que se refiere a Derechos Huma
nos. 

Los Derechos Humanos dentro de la Direcci6n Gral.de Psicopedagogia 
Analizar el grado de dusarrollo de la Ensefianza de los DerechosHumanos en los distintos niveles del Sistema Educativo. 
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Siendo el irea de competencia de Psicopedagogia, lo relativo a los 

campos de la Orientaci6n Educativa y Vocacional, Vida Estudiantil, 
Educaci6n para la Motivaci6n y Educaci6n Especial, se desprende de 

acci6n es esencialmente formativa y consecuentemeninmediato que su 
te dirigida a atender mdltiples y variadas necesidades del ser humano y 

por tanto brinda un significativo aporte a la Ensefianza de los Derechos 

Humanos, no en una dimensi6n academicista sino activa, vivencial, di

recta, dinimica y participativa. 

Los planes y programas de la Direcci6n General de Psicopedago

gia estin inspirados y tienden a darle el mayor contenido prActico muy 
fines de la Educaci6n Costarriparticularmente a los siguientes cuatro 


cense, establecidos en la Ley Fundamental de Educaci6n, a saber:
 

1. 	 La formaci6n de ciudadanos amantes at su Patria, conscientes de 

sus deberes y libertades fundamentales, con profundo sentido de 

responsabilidad y de respeto a la dignidad humana. 

2. 	 Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana. 

3. 	 Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los 

intereses del individuo con los de la comunidad. 

4. 	 Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensi6n hu

mana. 

En un grado menor tambi6n realiza acciones que propenden al 

logro de otro fin de la Educaci6n que dice: "Conservar y ampliar la 

herencia cultural, inipartiendo conocimientos sobre la historia del hom

bre, las grandes obras de literatura y los conceptos filos6ficos funda

mentales". 

Adicionalmente a estos preceptos establecidos en la Ley Funda

mental de Educaci6n, 16gicamente derivados de nuestra Carta Magna, 
existen ademis toda una gama de instrumentos juridicos que en su 

conjunto constituyen el soporte legal de nuestro quehacer cotidiano. 

Entre ellos: El Reglamento General de Establecimientos Oficiales 

de Educaci6n Media, los Planes de Estudio aprobados par el Consejo 

Superior de Educaci6n, los decretos ejecutivos vigentes y otras disposi

ciones reglamentarias y politicas educativas. 

Al tenor de estos preceptos y demis documentos legales se han 

desprendido en el pasado y se desprenden en la actualidad, planes, 
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programas de gran valor y contenido prictico en la materia quc nos 
ocupa. Entre ellos: 

1. 	 La organizacl6n y funcionamiento de un Servicio Nacional de 
Orientaci6n. Es importante destacar quL nuestro pais ha sido uno 
de los primeros pafses de Am6rica en institucionalizar la Orienta
ci6n Educativa y Vocacional. 
Dentro de este campo se da esp cial importancia a la atenci6n de 
las mfiltiples y variadas necesidades del ser humano (alumno) den
tro de un piano de respeto a su condici6n de tal. Asf se atienden 
sus necesidades vocacionales educativas y personal sociales en la 
mejor forma posible, para lo que se realizan investigaciones, accio
nes de capacitaci6n y perfeccionamiento del personal y se formu
la y desarrollan planes, programas, que en 6ltima instancia pro
penden a contribuir en un alto grado a] desenvolvimiento y desa
rrollo equilibrado de la personalidad humana, tanto en su dimen
si6n individual como social dentro de las normas y tradiciones 
democriticas que nos rigen. 

2. 	 La organizaci6n y funcionamiento de un programa de Vida Estu
diantil de reciente creaci6n, en cuanto a su institucionalizaci6n, 
no asf en cuanto a sus acciones, que tradicionalmente se han 
realizado por otros medios y que procure mediante su acci6n, 
contribuir en forma decidida al desarrollo y fortalecimiento de la 
personalidad y propiciar una participaci6n conscinte en el proce
so de desarrollo de la comunidad local, regional y nacional. Es un 
aspecto importante dentro de este proceso ]a detecci6n y/o for
maci6n de lideres estudiantiles. 
En 1o operativo, las acciones se realizan dentro de un profundo 
respeto a los Derechos Humanos al utilizar los mecanismos demo
crAticos que rigen nuestra manera de ser, como marco de actua
ci6n para la toma de decisiones. 

3. 	 La organizaci6n y funcionamiento de un programa de Educaci6n 
para la Motivaci6n sustentado entre otros en los siguientes prin
cipios: 

a) 	 Todo ser humano tiene aspiraciones y anhelos personales,
laborales y profesionales. Si aprende la manera de lograr 
esas metas su vida serA mis placentera y el resultado signifi
cari tambi~n un aporte al desarrollo nacional. 

b) 	 La Educaci6n es un proceso integral y continuo en el que
interesa primordialmente el producto del sistema en t~rmi
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nos de mejoramiento del hombre de forma tal que todas las 
acciones que se promuevan conduzcan a la consecuci6n de 
mejores resultados en cuanto al recurso humano costarri
cense. 
Educar en la motivaci6n implica ensefiar que nuestras metas 
y aspiracior.es pueden ser alcanzables si sabemos c6mo pla. 
nificarlos y evaluarlos. Implica que el hombre si puede diri
gir su vida hacia lo que desea hacer con ella verdaderamente 
convirti6ndose en factor de desarrollo econ6mico, social, 
cultural para si mismo, su comunidad y su pais. 

c) 	 La motivaci6n es importante en la salud de las instituciones 
democrfiticas de un pais en la medida en que cada individuo 
esth motivado a !,omar decisiones pacificas en relaci6n a la 
soluci6n de los coflictos y a participar activamente en el 
proceso de reforzar J sistema democritico que Ileva al lo
gro de una paz social y politica. 

Como puede apreciarse, este programa tiene gran contenido en lo 
concerniente a los Derechos Humanos, en tanto y en cuanto 
atiende sus necesidades de conocimiento de si mismo, de su cau
dal energ6tico y le ensefia c6mo utilizarlo para su propio bienestar 
y el de la colectividad. 

4. 	 La organizaci6n y funcionamiento de un programa de Educaci6n 
Especial dirigido a tod3 la poblaci6n minusv@lida del pais. Susten
tado en nuestra Constituci6n Politica, particularmente en los Artf
culos 33, 56, 67 que dicen: 

"ARTICULO TREINTA Y TRES: Todo hombre es igual ante la 
Ley y no podrA hacerse discriminaci6n alguna contraria a la digni
dad humana". 

"ARTICULO CINCUENTA Y SEIS: El trabajo es un derecho del 
individuo y una obligaci6n con la sociedad. El Estado debe procu
rar que todos tengan ocupaci6n honesta y 6til, debidamente re
munerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condi
ciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad 
del hombre o degraden su trabajo a la condici6n de simple mer
cancia. El Estado garantiza el derecho de libre elecci6n de traba
jo,,. 

"ARTICULO SESENTA Y SIETE: El Estado velari por la prepa
raci6n tcnica y cultural de los trabajadores". 

http:aspiracior.es
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El prograna se 6- tLmbin al amparo de la declaraci6n de losderechos de las pei sollas minusvilidas, resoluci6n No 3447 de laXXX Asamblea er, eral de las Nationes Unidas 1971, que havenido Pecutando ecciones concretas y de cobertura nacionaldentro de un piano de estricto respeto y praxis de los DerechosHumanus para que Wdas las personas, objetos de su acci6n reciban la formaci6ri y e6ucaci6r, necesarias acordes con sus capacidades y dentko del principio insoslayale de respeto, dignificaci6n ydesarrollo do la personnlidad hen;awig independientemente de su
particular situaci6n de ninusval . 

En sfntesis, el accionar de la Direce'i6n General de Psicopedago.
gia, estA inspirado en el ideal de formar: 

"Un cosIdrricense amante de su patria, consciente de susdeberes y derechos y de sus libertades fundamentales, conun profundo sentido de responsabilidad y respeto a ia dignidad hurnana. Un individuo en el que se concilien los intere. ses comunales coai los suyos particulares. Un costarricense 
en que se destaque su solidaridad y la comprensi6n humana y sobre todo realizado como hombre y con una concepci6n
muy clara de los wlores superiores de la vidao.." 

Grado de desarrollo de ia Ensefianza de !os Ierechos Humanos en
 
Educaci6n Tcnica
 

En el subsistema de Educaci6n T6cr.ica Profesional y especffica.mente en lo que respecta a los programas delas asignaturas de lasdistintas especialidades tecnol6gicrs, siempre se han incluido temas rela.
cionados con la ensefianza de Jos Derechos Humanos. So 
 recalca elhecho de que esto se hace en Iss niLarias tecnol6gicas, porque tambi6nen las asignaturas acadfmicas que e imparten en los Colegios T6enicos,se Ileva a cabo esta ensefianza de los Derechos Humanos al igual que en
las instituciones acad6micas. 

Como ejemplo de lo antes dicho tenemos quo en Ia modalidadIndustriat se imparten ciertas materias que tienen estrecha relaci6n conlos derechos del hombre; tales son: Psicologfa y Etica Profesional, asfcomo Seguridad e Higiene en el Trabajo. La primera se refiere a lasrelaciones humanas entre compaheros, jefes y subalternos, responsabili.dad en las labores encomendad.s, etc. En Seguridad e Higiene en el 



Informes 	 245 

Trabajo se dan ciertas normas de seguridad, tanto para el trabajador 
como para segundas y terceras personas. 

En la modalidad agropecuaria como ejemplo de la ensefianza de 
los Derechos Humanos se tienen todas las normas de seguridad referen
tes al uso de agroquimicos; entre estas normas se destacan: 

-- Legislaci6n vigente sobre el uso de pesticidas agricolas. 
- Equipo de protecci6n para aplicar los agroqufmicos. 
- Dosificaci6n correcta de los productos para evitar la conta

minaci6n ambiental.
 
Riesgos de contaminaci6n del agua y suelo con el uso indis
criminado e inadecuado de los agroquimicos.
 
Contaminaci6n de frutas, legumbres, etc.
 

Los Derechos Humanos y la Educaci6n de Adultos 

En alguna medida !os Derechos Humanos han estado incluidos en 
la Educaci6n de Adultos, en los diversos programas y modalidades. En 
los programas que presentamos a continuaci6n se puede notar c6mo 
este tema ha sido de mucha relevancia en la Educaci6n de Adultos. 

Alfabetizaci6n y Educaci6n Bisica por Madurez 

El tema de los Derechos Humanos esti incluido en la materia 
Formaci6n Humana. 

-	 Formas de Organizaci6n Social 

a. 	 La familia como primer grupo social: presupuesto familiar, 
protecci6n social y legal, planificaci6n y paternidad respon
sable. 

b. 	 El sindicato: Lqu6 es? , Lpara qu6 sirve? , c6mo se 
forma? ,papel que desempefia en la sociedad. 

c. 	 La cooperativa: Lqu6 es? , Lpara qu6 sirve? , Lc6mo se for
ma? 

d. 	 La comunidad: tus organismos de desarrollo comunal, sus 
objetivos y tareas especificas. 
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- Estado civil del ciudadano 

a. Soltero, viudo, separado, uni6n libre, divorciado. 

b. 	 Organismos encargados de su trimite para legalizar matri. 
monio, muerte y nacimiento. 

- La vivienda y su importancia 

a. Problemas que causa en nuestro pais el daficit habitacional. 

b. 	 Higiene, mantenimiento y conservaci6n. 

- Normas de cortesia para 

a. Solicitar servicios, abordar medios de transporte, buen uso 
de los servicios p6iblicos y recreativos. 

- Nuestras leyes y reglamentos 

a. Estudio de la Constituci6n Polftica. (Deberes y derechos del 
ciudadano). 

b. 	 Clasific.ci6n del impuesto. (Directo e indirecto).Relaci6n con el desarrollo del pais, actitud positiva del indi%iduoen cuanto al pago de los mismos. 

c. Conocimiento de los reglamentos de trfnsito, uso apropiadode las sefiales de trfinsito (carretera, peat6n, conductor). 
- Instituciones y organizaciones nacionales e internacionales 

a. 	 Instituciones nacionales que influyen en la vida del costarri. 
cense, ministerios, instituciones aut6nomas. 

b. 	 Programa de asignaciones familiares. 

c. 	 Instituciones Internacionales.
 
Analizar los fines 
o importancia de: 

OEA OIT
 
ONU 
 BID 
UNESCO INCAP 

OMS 
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Documentos de identificaci6n personal 

Trdmite para ia obtenci6n de: 

C~dula de identidad 
Carn del Seguro Social 
Cdula de residencia 
Pasaporte 
Licencia 
Uso e importancia de los documentos. 

Derechos y deberes del trabajador 

a. 	 Leyes y problemas laborales 

b. 	 Organizaciones de trabajadores (sindicatos, cooperativas) 

c. 	 Responsabilidades del trabajador (puntualidad, honradez, 
eficiencia y compafierismo). 

Escuelas Nocturnas 

No esti incluido como tema especifico, no obstante se encuentra 
diluido sobre todo en el programa de Educa6i6n Ciudadana y Forma
ci6n Humana, cuando se desarrollan temas sobre: 

- Derechoc laborales 

- Relaciones obrero-patronales 

- Derechos y deberes del trabajador 

- Deberes y derechos del ciudadano (Constituci6n Polftica) 

- Derechos del nifio 

- El matrimonio. Deberes y derechos 

- El trabajo y los salarios 

- La familia 

- Derechos y deberes de cada uno de los miembros de la familia. 
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- La vivienda, el trabajo, etc.
 

Tambi~n en Estudios Sociales en temas como:
 

- El sufragio
 

- La Revoiuci6n Francesa
 

- La independencia de Estados Unidos
 

-	 La independencia de Am6rica 

- Las guerras mundiales 

- Las Naciones Unidas, etc. 

Esti incluida en el programa de Educaci6n Ciudadana de V Nivel,en la Octava Unidad, con el objetivo especffico de determinar la necesi
dad de la Comunidad Internacional e interpretarla como un medio delograr la paz y el buen entendimiento entre los pueblos. Los temas setitulan: Concepto de supranacionalidad, los tratados internacionales y
los organismos internacionales. (La Constituci6n Polftica [S6 tima Uni
dad). Derechos y garantfas individuales y sociales del individuo]. 

Tambi6n se estudian los temas de: 
3. c- Panorama Social. Gremios y sindicatos
4. 	 c- Panorama Politico de Am6rica Latina. (Las relaciones internacio

nales)

4. 	 d- Panorama cultural de Am6rica Latina. En el Programa de Estudios 

Sociales de XI y XII afios. 
En el contenido del irea de Letras de IV afio se lee Antagonismo

entre 	 Democracia y Totalitarismo (Papel de la ONU en los conflictos
internacionales) y entre las posibles actividades se lee: Discutir con base
 en informaci6n recogida: La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos. En el contenido de V de Ciencias y Letras se incluye el tema de

La democracia internacional y sus organismos (OEA-ONU).
 

Tercer Ciclo por Suficiencia 

Temas incluidos de los Derechos Humanos: 

1. Las Naciones Unidas (ONU)
2. La Organizaci6n de Estados Americanos (OEA) 
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3. Los Derechos Hvnanos 
4. La vida familiar 
5. El mutuo entendimiento 
6. La democracia 
7. La participaci6n 
8. Libertad de expresi~n 
9. Vivamos en comunidad 

10. La uni6n hace la fuerza 
11. La organizaci6n comunal 
12. El trabajo 
13. Las condiciones de trabajo 
14. El sinicalismo 
15. El c,)operativismo 
16. El solidarismo 
17. Las empresas asociativas de autogesti6n. 

Otros temas que deben incrementarse 

1. La justicia social 
2. La lucha contra el terrorismo 
3. El darecho a la vida 
4. Prevenci6n de enfe-medades 
5. Protecci6n a] trabajador 
6. Protecci6n a la madre y al nifio 
7. Protecci6n al anciano 
8. Educaci6n para la convivencia y la paz. 

La Ensefianza le los Derechos Humanos en los Institutos Profesionales 
Femerinos 

El tema no esti incluido en los programas de estudio explfcita
mente como teorfa sino como prhctica. Adems, se realizan actividades 
corrientes, en las que se hace 6nfasis sobre este tema. El IPEC inici6 en 
el presente afio una actividad denominada DERECHOS CIVICOS en 
coordinaci6n con la UNESCO y CIDE-UNA. Durante una semana se 
hacen diversas actividades para reafirmar los DERECHOS HUMANOS. 

Conclusi6n 

La educaci6n costarricense contempla la ensefianza de los Dere
chos Humanos, desde diversos fingulos. Tanto nifios, como j6venes y 
adultos vivimos en un ambiente de deberes y derechos humanos que 
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estamos dispuestos a superar para cumplir con el pensamiento de J. J. 
Rousseau: 

"iOh hombres, sed humanitarios! es vuestro debersupremo; sed 
humanitarioscon hombres de todas las condiciones, de todas las 
edades, con todos los que no sean ajenosa la humanidad". 

III. 	 Medidas concretas por tomar con miras a fortalecer la enseflanza 
de los Derechos Humanos en el Sistema Educativo Costarricense 

Introducci6n 

En diciembre de 1984 el Ministerio de Educaci6n y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos firmaron un convenio cuyos ob
jetivos son: 

a) 	 Promover la cooperaci6n entre cl Ministerio y el Instituto en todo 
lo relativo a la investigaci6n, la promoci6n, la ensefianza y el 
aprendizaje de los Derechos Humanos en el sistena educativo 
costarricense. 

b) 	 Desarrollar trabajos conjuntos para lograr el miximo aprovecha
miento de recursos de diversa indole en el cumplimiento de sus 
metas especificas. 

c) 	 Fortalecer la vigencia y el desarrollo de los Derechos Humanos en 
Costa Rica mediante acciones especificas. 

ch) 	 Fomentar el intercambio entre los pafses que comparten los obje
tivos planteados.
 

Dentro de este contexto, el Ministerio de Educaci6n esti disefian. 
do estrategias, proyectos y mecanismos que permitan fortalecer la ense
fianza y la vivencia de los Derechos Humanos. Esta labor se halla inclui
da en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. A conti
nuaci6n se expondrfn algunas de las acciones por realizarse, en un 
futuro cercano, en distintos campos. 
Acciones concretas que realizarfi la Divisi6n Curricular 

-	 Elaboraci6n de nuevos programas de ensefianza en todos los nive
les y modalidades, basado en un nuevo enfoque curricular que 
contempla los ejes: 
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- Hombre - Familia - Sociedad. 
- N&.turaleza - Trabajo - Producci6n. 
- Valores. 

- Impulso a los distintos proyeetos de los Departamentos de la 
Divisi6n. 

- Coordinaci6n con otras instituciones vinculadas con la ensefianza 
de los Derechos Humanos. 

Proyeccior. s de la ensefianza de los Derechos Humanos en el nivel 
preescolar
 

1. 	 Hacia los Asesores Regionales para que transmitan a las maestras 
la importancia de la pr ctica de los Derechos Humanos desde el 
nivel preescolar y que tengan conciencia de que muchas de las 
actividades que se realizan en los jardines de nifios, CEN, CINAI, 
son realmente ensefianza y prActica de 6stos, pero que es impor
tante que el maestro estudie y profur dice m6.s en este campo. 

2. 	 Hacia las maestras para que tengan un fundamento legal y filos6fi
co que les d6 base, fuerza y raz6n a las actividades que realizan y 
para que conozcan y respeten los deberes y derechos del nifio. 

3. 	 A los padres de familia como primeros educadores de sus hijos es 
importante que conozean sus derechos y los de ellos; para propi
ciar en su hogar un ambiente de respeto, cordialidad, orden, coo
peraci6n y responsabilidad, donde se inicie y fortalezea la ense
fianza de los Derechos Humanos. 

4. 	 Hacia los Refugiados (adultos y nifios). 
Con los adultos para que sepan que hay una legislatura universal 
que protege en los parses dem6cratas a los ciudadanos. 

Con los nifios como parte importante de su formaci6n para que 
conozcan sus derechos y deberes y crezcan en un ambiente que 
favorezca su desarrollo integral. 

5. 	 Hacia los medios de comunicaci6n para proyeetar como ensefian
za desescolarizada, el conocimiento y prfictica de los Derechos 
Humanos. 

6. 	 Elaborando y distribuyendo material didictico que estimule y 
complemente el aprendizaje como laminarios, slides, fotomonta
jes y otros. 



PROYECTO: 

Justificaci6n 

La Asesoria Nacional de 
Estudios Sociales pretende 
reforzar la ensefianza de 
los Derechos Humanos en 
!os diferentes niveles del 
sistema educativo costarri-
cense, a trav6s de la eIlbo-
raci6n y difusi6n de una 
serie de materiales didic
ticos. 
Estos permitirfn a los Ase
sores Regionales y docen
tes en servicio incluir en 
forma nmis efectiva los De
rechos Humanos en el cu
rriculum. 

LOS DERECHOS HUMANOS EN EDUCACION GENERAL BASICA 
Y EDUCACION DIVERSIFICADA 

W' 

Objetivos Contenidos Actividades 

1. 	 Ofrecer a los Aseso- 1. La enseftanza de los 1.1. Investigaci6n biblio-

Tes Regionales y do- Derechos Humanos grifica.
 
centes en servicio en los Estudios So- 1.2. Elaboraci6n de fichas,
 
material didictico ciales. m6dulos, guas didic
relacionado con la ticas y una antologia
 
ensefianza de los De- sobre ia ensefianza de
 
recntw Hto,';,nos. los Derechos Huma

nos. 

0, 

2. Evaluar las acciones 
de asesoramiento y 
capacitaci6n realiza-
das a fin de detectar 
nuevas necesidades 
en ia ensehianza de 
los Derechos Huma-
nos. 

2. Nuevas propuesLas 
parala ensefianza de 
los Derechos Huma-
nos. 

2.1. Evaluaci6n de los ma
teriaies implemen
tados. 

2.2. Diagn6stico sobre 
nuevas necesidades 
con educadores, alum
nos y padres de fami-

lia. 

o 

S 

0 
W 
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Acciones concretas que impulsaremos en Psicopedagogia 

1. 	 Continuar conforme al convenio M.E.P. -Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, participando activamente en las labores 
propias de la Comisi6n nombrada al ?fecto cuyos objetivos princi
pales son: 

a. 	 Promover la incorporaci6n efectiva del estudio y aprendiza
je de Derechos Humanos en la educaci6n formal y no for
mal costarricense. 

b. 	 Contribuir a la difusi6n de acciones conducentes a la ejecu
ci6n del Convenio firmado entre el Ministerio de Educaci6n 
Pblica y el Instituto Interamericano de Derechos Huma
nos. 

c. 	 Colaborar en la difusi6n del conocimiento de los meca
nismos que el Estado costarricense ha puesto en vigencia 
para el respeto de los Derechos Humanos. 

ch. 	 Propiciar la incorporaci6n de otros organismos estatales y 
privados a este proyecto para consolidar la ensefianza y 
aprendi-7je de los Derechos Humanos. 

2. 	 Elaborar v desarrollar proyectos especificos en materia de Ense

fianza de los Dorechos Humanos a partir de 1986. 

3. 	 Mejorar las aceiones que sobre este campo han venido ejecutando. 

4. 	 Cualesquiera otras que nos asignen nuestros superiores. 
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Descrip- Objeti'os
cibn 

3. 	 Lograr que el Biblio-
tecario tenga clari-
dad de conceptos re-
lacionados con los 
Derechos Humanos. 

Actividades Recur 
SOS 

Decorar la Biblioteca con
 
material alusivo a los te
mas desarrollados 
en el au
la por los docentes.
 
Invitar a la Comunidad
 
educativa, en general, a
 
charlas sobre Derechos Hu
manos con personas espe
cializadas en este 
 campo.

Promover el disco-forum
 
y el libro-forum entre 
 los
 
alumnos de la Instituci6n
 
para ahondar en el tema.
 
Dar a conocer toda la bi
bliograffa sobre el tema
 
existente en la Biblioteca.
 
Enriquecer la Secci6n 
 de
 
Referencia con 
 informa
ci6n sobre organismos in
volucrados 
 en la defense
 
de los Derechos Humanos.
 
Realizar talleres docentes,
 
bibliotecarios y alumnos
 
para obtener m s informe
 
ci6n sobre el tema.
 

Capacitar al Bibliotecario 
en el aspecto de los Dere. 
chos Humanos. 

Realizar sesiones de traba. 
jo en el nicleo analizando 
material bibliogrifico alu
sivo al tema. 
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Acciones concretas tendientes a fortalecer la Ensefianza de los Derechos 
Humanos en Educaci6n T6cnica 

Contenidos 

1. Legislaci6n laboral 
- Jornada3 de trabajo 
- Salarios minimos 
- Asistencia m~dica 

2. Protecci6n en el trabajo 
- Instrumentos y equipo in-

dicados segfn la labor. 
- Normas de seguridad e hi-

giene. 
- Derecho al descanso. 

3. Protecci6n de los recursos 
naturales renovables. 

- Tala de los bosques. 
- Quemas. 
- Uso indiscriminado de pes. 

ticidas agricola que pro-
vocan: 

- Contaminaci6n de las 
aguas. 

- Acumulaci6n de resi
duos t6x'cos en plantas y
animales que posterior
mente consume el hombre. 

Actividades 

En cada una de las especialidades de 
Educaci6n T6cnica los profesores ha
rin 6nfasis sobre los diferentes aspec
tos de la legislaci6n laboral, destacan
do los derechos y deberes del trabaja
dor. Estos temas se pueden reforzar 
mediante charlas dictadas por especia
listas en este campo. 

Esto se lograrA en el trabajo que se rea
liza diariamente. En cada especialidad 
el docente hart ver a los alumnos la 
importancia de la protecci6n personal, 
de seguir ciertas normas de seguridad e 
higiene, etc. A la vez el estudiante al 
realizar sus pricticas seguiri todas las 
normas requeridas que demande la la
bor que esti realizando. 

Tambi6n se pueden dar charlas sobre el 
tema, aprovechando para ello especia
listas de otras instituciones. 

Este tema se desarrollarfi mediante 
charlas, conferencias, peliculas, etc. 
En los Colegios Agropecuarios durante 
el desarrollo de las distintas materias y 
la realizaci6n de las pricticas agricolas 
y pecuarias que se llevan a cabo dia
riamente se harg conciencia en los pro
blemas que acarrea la deforestaci6n y 
a contaminaci6n ambiental. 
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Conclusi6n 

Si en nuestras mentes prevalece el deseo de formar irtegralmente
a los educandos, debemos asumir un compromiso verdadero e ineludiblede luchar por la ensefianza y por la prictira permanente de los Derechos
Humanos, con el fin de contribuir s6lidamente a forjar naciones mis
pr6speras, nds libres, mAs fraternas, mis pacificas y con mayor justicia 
social. 

Documento de trabaJo preparado por MARVIN MATTHEWS EDWARDS, Director de la Divisi6n Juridica del Ministerlo de Educaci6n, y MANUEL ANTONIOHERNANDEZ ARCE, Director a.l. de la Dlvisi6n de Desarrollo Curricular del
Ministerio de Educaci6n. 



El Salvador 

Presentaci6n 

El presente documento constituye una sintesis de la ensefianza de 
los Valores Morales, Civicos y Derechos Human:s en El Salvador, hasta 
julio de 1985. 

1. Acciones realizadas 

a) Reforma Educativa de 1940. 

Fueron las doctrinas teos6ficas y yogas las que sirvieron de 
fundamentaci6n a la Reforma Educativa de 1940, como 
puede apreciarse en el Programa de Moral de ese entonces. 1 

El Programa de Moral fue disefiado para la Escuela Primaria 
(10 a 60 grados). Surge en el Desarrollo de estos programas, 
como un Recurso Pedag6gico, La Reptiblica Escolar Demo
crfitica. Esta era un reflejo de la organizaci6n de la Repfibli
ca misma. Todos los nifios participaloan en algunas de las 
funciones cfvicas, se organizaban partidos politicos como 
en la realidad, que trabajaban por determinados candidatos 
presidenciales, candidatos edilicio3 o candidatos a la asam
blea. Cuando Ilegaban las elecciores presidenciales, entra
ban en juego los partidos politicos organizados y se elegfa al 
ciudadano Presidente de la Repfiblica Escolar Democrfitica. 
Lo mismo ocurria con las alcaldfas o con las elecciones de 
diputados. El marco de trabajo era la realidad. 

No fue sino hasta en 1945 que se efectu6 la Reforma de la 
Educaci6n Media extendi6ndose la ensefianza primaria co

1. 	 La Educaci6n en El Salvador en los 6ltimos 50 afltos (1925-1975). Dr. 
Manuel Luis Escamilla. 

2. 	 Idem. 
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min cres afios ings, llamrndose en ese entonces Plan Bico.En los Programas de Plan BAsico se contemplaba el estudiode la Geograffa e Historia de Centro Am6rica, asi como de
Moral y Urbanidad. 

b) Reforma Educativa de 1968. 

Una de las metas pedag6gicas contempladas en la Reforma
Educativa de 1968 fue: 

Dar a los educandos formaci6n civico-politica orientada alos principios de ]a convivencia democr~tica. Dichos princi.pios se contemplaron en forma diluida en los programas deEstudios Sociales de Educaci6n Bisica. Lamentablemente para ]a implementaci6n de estos principios no se capacit6en forma sistemAtica a los docentes, quienes prActicamente
soslayaron la importancia de los mismos. 

c) D,,sde 1979. 

A partir del 15 de octubre de 1979, en El Salvador seplantea un nuevo orden politico y filos6fico que da lugar ala generaci6n de cambios sustanciales en lor, aspectos econ6.
micos y sociales a nivel nacional. 

Parte de esos cambios la constituye la democratizaci6n dela educaci6n impulsada inicialmente mediante el proceso de
Regional izaci6n. 

Para impulsar ese proceso se inicia en el Ministerio de Edu.caci6n un sistema de planificaci6n educativa participativo.Los productos obtenidos a trav6s de dicho sistema (planesde largo, mediano y corto plazo, de nivel local, regional ynacional), han expresado como uno de los problemas prioritarios a nivel nacional, regional y local "LA PERDIDA DEVALORES". Esta expresi6n real de la comunidad educativaplanteaba la urgente necesidad de iinpulsar una alternativade soluci6n factible de realizar en un corto y mediano pla-
ZOS. 

Es asi como en octubre de 1984, el Ministerio de Educaci6n invita a representantes de instituciones estatales y privadas a integrar ]a "Comisi6n Nacional del Programa de 
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Valores Morales, Civicos y Derechos Humanos en El Salva
dor". 

El objetivo fundamental que la Comisi6n se propuso fue: 
elaborar el Marco de Referencia del Programa de Valores 
Morales, Civicos y Derechos Humanos en El Salvador. Cum
plido el objetivo de la Comisi6n Nacional, cada una de las 
instituciones participantes inicia sus acc;ones especificas; 
entre ellas, la Direcci6n de Tecnologia Educativa disefia los 
Programas de Valores Morales y Civicos para Educaci6n 
B6sica, Programas que fueron entregados a los maestros 
para que los analizaran y mejoraran de acuerdo a la realidad 
de las comunidades. La direcci6n de Comunicaci6n Educati
va y la Oficina de Planeamiento y Organizaci6n, organizan 
tambi6n un Tele-Seminario de Valores Morales y Cfvicos, 
para dar a conocer a la Comunidad Educativa el Marco de 
Referencia del Programa, habiendo participado en 61, todos 
los miembros de la Comisi6n Nacional. 

Es muy importante mencionar que en este periodo tambi6n 
se han organizado Comisiones a nivel nacional y regional, 
que velan por los Derechos Humanos en El Salvador. 

d) 	 I Jornada Taller de Valores Morales, Civicos y Derechos 
Humanos en El Salvador. 

La sola entrega del Marco Referencial del Programa de Va
lores y sus programas para Educaci6n Bisica se veria mini
mizado sin la participaci6n consciente, activa y responsable 
de la comunidad, raz6n suficiente para efectuar una I Jorna. 
da Taller sobre Valores, con la Comunidad Educativa. (Ver 
anexo 16-1, 2). 

Es asi como la Oficina de Planeamiento y Organizaci6n 
Disefia la I Jornada Taller sobre Valores, con el concurso de 
las Oficinas de Planificaci6n Regional e involucrando unos 
mil participantes, entre docentes, promotores sociales, re
presentantes de la Iglesia y de la empresa privada. 

Los objetivos fundamentales que estas Jornadas persiguen son: 

1) 	 Reforzar el conocimiento de las proyecciones culturales-e
ducativas contenidas en el PNCE 83-2000. 
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2) Estudiar el Marco de Referencia del Prograrna de ValoresMorales, Civicos y Derechoz Humanos y mejorarlo. 
3) Someter los nuevos programas de Valores Morales y Civicusal juicio critico de la Comunidad Educativa para enriquecer 

su contenido. 

Paralela a la I Jornada se desarrolla una campafia de promo.ci6n y apoyo por diversos medios de comunicaci6n. 

II. Sintesis del Marco de Referencia del Programa de Valores Mora.les, Civicos y Derechos Humanos en El Salvador 

A) El Programa se fundamenta en. 
1) Los enunciados prescritos en la Constituci6n de ]a Repfbli. 

ca de El Salvador 1983. 

Art. 1"El Salvador reconoce a la persona humana como el origeny el fin de ]a actividad del Estado, que estA organizado parala consecuci6n de la justicia, de ia seguridad jurfdica y del
bien comzn.En consecuencia, es obligaci6n del Estado asegurar a loshabitantes de ]a Repiblica, el goce de la libertad, la salud, lacultura y el bienestar econ6mico y la justicia social". 

Art. 55
"La Educaci6n tiene los siguientes fines: lograr el desarrollointegral de la personalidad en su dimensi6n espiritual, moraly social; contribuir a la construcci6n
DEMOCRATICA mis pr 6

de una SOCIEDAD 
spera, justa y humana; inculcar elrespeto a los Derechos Humanos y a la observancia de loscorrespondientes deberes: combatir todo espiritu de intolerancia y de odio, conocer la realidad nacional e identificarsecon los valores de la nacionalidad salvadorefia; y propiciar ]aunidad del pueblo centroamericano.

Los padres terdrin derecho preferentemente a escoger laeducaci6n de sus hijob". 

Art. 57
"La ensefianza que se imparta en los centros educativosoficiales serfi esencialmente DEMOCRATICA. 
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Los centros de ensefianza privados estarin sujetos a regla
mentaci6n e inspecci6n del Estado y podrin ser subvencio
nados cuando no tengan fines de lucro. .
 

Art. 60
 
"... En todos los centros docentes, pfiblicos y privados,
 

civiles o militares, seri obligatoria la ensefianza de la histo
ria nacional, el civismo, la moral, la Constituci6n de la Re
phblica, los Derechos Humanos y la conserveci6n de los
 
recursos naturales.
 
La historia nacional y la Constitucin deberin ser ensefia
dos por profesores salvadorefios.
 
Vale la pena mencionar ademis que este programa tambi6n
 
se fundamenta en los articulos 32, 34 y 35 del capitulo II
 
DERECHOS SOCIALES, Secci6n Primaria, FAMILIA".
 

Art. 32
 
"La familia es la base fundamental de la sociedad y tendri
 
la protecci6n del Estado, quien dictar.i !a logislaci6n necesa
ria y creari los organismos y servicios apropiados para su
 
integraci6n, bienestar y desarrollo SOCIAL, CULTURAL Y
 
ECONOMICO".
 

Art. 34
 
"Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familia
res y ambientales que le permitan su DESARROLLO INTE-

GRAL, para lo cual tendrfi la protecci6n del Estado..
 

Art. 35
 
"El Estado protegeri la salud fisica, mental y moral de los
 
menores, y garantizarf el derecho de 6stos a la educaci6n y
 
la asistencia".
 

2) 	 El Plan Nacional de Desarrollo Social, que concibe a iste 
como el "Proceso mediante el cual los sectores o grupos 
sociales tendrin la posibilidad real de integrarse plenamente 
a la actividad productiva, politica y cultural, por medio de 
la igualdad de oportunidades para todos". 

3) 	 El Plan Nacional de Cultura y Educaci6n 83-2000, que se 
propone la consecuci6n de un hombre critico, equilibrado, 
autorrealizado y democritico, para contribuir en la confor
maci6n de una sociedad nueva. 
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CRITICO: 
Capaz de conocer objetivamente su realidad y plantear opciones para enfrentarla y modificarla en funci6n social:identificar sus limitaciones, valorar y desarrollar sus potencialidades, e incorporarse r.ectivamente en el proceso dedesarrollo nacional, mediante ]a participaci6n comunal. 

EQUILIBRADO:
Con el desarrollo pleno de su personalidad en las dimensio
nes bio-psico-sociales. 

AUTORREALIZADO: 
Capaz de realizarse de acuerdo a sus potencialidades y proyecto de vida, conjugando creativamente sus intereses conlos de su familia y los de su comunidad. 

DEMOCRATICO: 
Capaz de reconocer y respetar sus deberes y derechos asicomo los de sus semejantes; cumplir y disfrutar los suyospropios, en igualdad de condiciones, participando por igual,tanto en la conformaci6n de una sociedad rica en bienes yvalores, como en el disfrute de ellos. 

4) 	 Los planes locales y regionales de Iargo y mediano plazoque han planteado comr problemas prioritarios la P6rdida 
de Valores. 

B) 	 Objetivos que persigue para el periodo 1985-1989. 

a. Generales. 
1) 	 Contribuir a la conformaci6n de una sociedad justa, partici.pativa, igualitaria y democritica. 

2) 	 Preservar, fomentar y difundir los valores culturales aut6ctonos que contribuyen a identificar a Jos salvadorefios. 

3) 	 Inculcar el respeto a los Derechos Humanos y la observancia 
de los diferentes deberes.
 

4) 
 Contrbuir al desarrollo integral de la personalidad de los 
salvadorefios en su dimensi6n espiritual, moral y social. 

5) 	 Lograr que e!hombre salvadorefio incorpore en su hacer 
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cotidiano, los valores nacionales y universales que le permi
tan desarrollarse como persona humana. 

b. Especficos. 

1) 	 Contribuir a la foimaci6n de un hombre que se valore y sea 
responsable de sf mismo. 

2) 	 Lograr que los salvadorefios sean conscientes y capaces de 
reconocer sus deberes y derechos, asi como los de los dem.s 
miembros de la sociedad. 

3) 	 Procurar que el hombre salvadorefio desarrolle atributos es
pirituales, intelectuales y fisicos que le permitan lograr una 
convivencia democritica con los demis hombres. 

4) 	 Lograr que el salvadorefio valore, promueva y cree cultura 
con orgullo; que aprecie otras culturas sin anular la propia. 

5) 	 Promover cambios actitudinales en los nifios, j6venes y 
adultos con miras a que sean capaces de transformar la 
realidad con los dem6s miembros de la comunidad, en bene
ficio de todos los hombres. 

6) 	 Procurar que los valores que se promuevan por diferentes 
medios a nivel nacional, tengan como base fundamental el 
respeto a la persona humana en sus diferentes etapas de 
desarrollo. 

7) 	 Lograr que el salvadorefio conozca la realidad nacional y sea 
capaz de transformarla en beneficio individual y social. 

8) 	 Procurar la conservaci6n de los recursos naturales impidien
do el deterioro de la ecologia nacional. 

9) 	 Lograr que todas las instituciones estatales y privadas que 
realizan acciones culturales y educativas participen cons
ciente y activamente en la formaci6n de valores acordes a la 
realidad nacional. 

10) 	 Contribuir en el rescate de las lenguas aut6ctonas que se 
hablan en el territorio nacional. 

11) 	 Fomentar la 6tica profesional de los agentes cultarales-edu
cativos. 
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12) 	 Lograr que ia familia se incorpore responsablemente en la 
labor educativa de sus hijos. 

13) Fomentar el matrimonio y asegurar la protecci6n de la ma. 
ternidad y la infancia. 

C) 	 Los programas especifico5 para cada grado plantean los siguientes
objetivos: 

Ier. Grado 

1) 	 Concientizar al educando para que per,.iba que su compor. 
tamiento afecta al mundo que lo rodea y viceversa.
 

2) Proveerlo de los medios y 
recursos necesarios, en t6rminosde comportamiento, para que sus relaciones con los demis 
sean armoniosas y de solidaridad humana. 

2' Grado 

1) 	 Desarrollar en el alumno actitudes de superaci6n personal 
en el orden moral. 

2) 	 Concientizar a los educandos sobre la necesidad de la participaci6n de cada uno en las tareas y esfuerzos del gobierno 
para la construcci6n y desarrollo del pais. 

3) 	 Estimular la adquisici6n de comportamientos que conduz
can al estudiante a la convivencia pacifica y de solidaridad 
humana. 

3 er. Grado 

1) 	 Desarrollar en el educando pautas de conducta que contri
buyan a fortalecer sus relaciones interpersonales, en las acti
vidades que realice en el futuro. 

2) Formar en el cducando la conciencia ciudadana a travis delconocimiento y coinpi-ensi6n de los deberes y derechos que
le corresponden como salvadorefio. 

3) Concientizar al educando sobre la importancia de su partici
paci6n en el proceso de desarrollo econ6mico y social de suhogar, escuela, comunidad y pais. 
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40 Grado 

1) 	 Desarrollar y practicar vi.tudes morales que contribuyan a la 
formaci6n integral del educando. 

2) 	 Desarrollar el respeto por los valores civicos aceptados por 
nuestro pais y por la comunidad internacional. 

3) 	 Valorar las instituciones del gobierno nacional que trabajan 
por la conformaci6n de una sociedad justa y democritica. 

50 Grado 

1) 	 Fortalecer la aprehensi6n de comportamientos que perfec
cionen al hombre que la sociedad salvadorefia demanda. 

2) 	 Desarrollar sentimientos de amor a la patria, trabajo y soli
daridad humana. 

3) 	 Capacitar al futuro ciudadano para que aporte soluciones a 
problemas de su medio y fortalecer la forma de gobierno. 

6' Grado 

1) Estimular en los estudiantes el espfritu de investigaci6n diri
gida 6sta a la soluci6n de problemas locales o nacionales. 

2) Reafirmar y fortalecer actitudes de amor al trabajo y estu
dio.
 

3) 	 Desarrollar el amor a la familia, a la comunidad y a la 
patria. 

70 Grado 

1) 	 Promover el afianzamiento de conductas deseables en el 
orden moral que aseguren la participaci6n armoniosa del 
educando en su Aimbito familiar, escolar y social. 

2) 	 Estimular acciones que permitan la realizaci6n del educan
do como ciudadano pensante, critico, amante del trabajo, 
de su patria, con alto sentido humano. 
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3) 	 Formar al educando como generador de potencialidawes 
que coadyuven a hacer un gobierno que responda al manda
to constitucional de ser democrfitico, republicano y repre.
sentativo. 

8' Grado 

1) 	 Destacar en el proceso formativo de la personalidad del
educando la vivencia de valores morales que permitan eldesarrollo de nuestro pueblo en un ambiente de paz, trabajo 
y justicia social. 

2) 	 Concientizar a los educandos sobre lo que representa para
nuestro pais, el ejercicio de los deberes y derechos ciudada
nos y los perjuicios ocasionados por el abuso yie abandono 
de los mismos. 

3) 	 Estimulai a los educandos para que participen en la elabora
ci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de los planes de desarrollo co
munal. 

90 Grado 

1) 	 Afirmar los comportamientos morales y de solidaridad hu
mana adquiridos por el educando en los grados anteriores, a
efecto de integrarse de manera consciente, armoniosa y dtil, 
a la sociedad. 

2) 	 Fortalecer las actividades que permitan al egresado de Edu
caci6n Bfsica incorporarse a la vida dispuesto a poner su
esfuerzo personal para engrandecer, honrar y proteger a ia 
Patria. 

3) 	 Capacitar al alumno para la vivencia de una vida ciudadana
consciente, equilibrada y sensata que icontribuya ala cons.
trucci6n el pais, aportando soluciones y fortaleciendo nues
tra forma de gobierno. 

D) 	 Estrategia de Ejecuci6n 

1) Se disefia un primer documento con la participaci6n de 
diferentes sectores a nivel nacional. 
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2) 	 Se somete a consideraci6n Regional y Local y se adecua 
mediante aproximaciones sucesivas. 

3) 	 Se promueve y genera ia participaci6n comunal en las dife
rentes etapas de desarrollo del Programa, con miras a lograr 
la cogesti6n y luego la autogesti6n. 

4) 	 Se utiliza el diilogo como medio de concertaci6n. 

Anexo 

Metodologia empleada en la I Jornada Taller de Valores Morales, 
Civicos y Derechos Humanos en El Salvador. 

1) 	 Se dan a conocer las politicas educativas contempladas en el 
PNCE-83-2000 a los grupos participantes. 
- Se genera preguntas y respuestas. 

2) 	 Se da a conocer el nuevo enfoque del Sistema Curricular. 
- Se genera preguntas y respuestas. 

3) 	 Se da a conocer el Marco de Referencia del Programa de Valores 
Morales, Civicos y Derechos Humanos. 
- Se genera preguntas y respuestas. 

- Luego se analiza y mejora en mesas de trabajo. Para esta 
tarea los participantes tienen documentos de apoyo como ia 
Constituci6n de la Repliblica, el PNDS, el PNCE, el Marco 
de Referencia. 

-	 Se presenta el trabajo en asamblea general. 

-	 Una comisi6n t~cnica integra los aportes. 

4) 	 Se inicia el anglisis de los programas de cada grado en mesas 
homog6neas de trabpjo; para velar por la logicidad y coherencia 
de los productos, una comisi6n de expertos en curriculum asesora 
de mesa en mesa. 

-	 Luego se hace una exposici6n en asamblea general. 

-	 Finalmente la Comisi6n Tnica elabora e integra aporte. 
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Los prouctos obtenidos en cada grupo de participantes por Regi6n se integrarin a nivel de Regi6n, el producto seri los Programas deMoral y Cfvica a Nivel Regional. Finalmente se harA una integraci6n delas 3 Regiones del pais y los productos serin los Programas de Moral yCivica a Nivel Nacional. 

A nivel local los participantes ejercerin un efecto multiplicador. 



Ecuador 

Punto 1. R6gimen Constitucional y legal referente a los Derechos 
Humanos en el Ecuador. 

La Constituci6n Politica de la Reptiblica del Ecuador, en el Titu
lo Il que trata "De los Derechos, Deberes y Garantias"; Secci6n I, "De 
los derechos de la persona", establece io siguiente: 

Art. 19.- Toda persona goza de las sig'ientes garantias: 

1. 	 La inviolabilidad de la vida, la integridad personal y el derecho a 
su pleno desenvolvimiento material y moral. Quedan prohibidas 
las torturas y todo procedimiento inhumano o degradante. 

No hay pena de muerte. 

El sistema penal tiene por objeto lograr la reeducaci6n, rehabilita. 
ci6n y reincorporaci6n social de los penados; 

2. 	 El derech, a la libertad de opini6n y a la expresi6n del pensa
miento por cualquier medio de comunicaci6n social, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil y penal, por los abusos que se incurra 
en su ejercicio, de conformidad con lo previsto en la ley; en cuyo 
caso, los representantes de los medios de comunicaci6ri social no 
estin amparados por inmunidad o fuero especial; 

3. 	 El derecho al honor y a la buena reputaci6n. Toda persona que 
fuere afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en su ho
nor, por publicaciones hechas por la prensa u otros medios de 
comunicaci6n social, tiene derecho a que 6stos hagan la rectifica
ci6r, correspondiente en forma gratuita; 
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4. La igualdad ante la ley. 

Se prohibe toda discriminaci6n por motivos de raza, color, sexo,idioma, religi6n, filiaci6n, opiniones politicas o de cualquier otraindole, origen social, posici6n econ6mica o nacimiento. 
La mujer, cualquiera sea su estado civil, tiene iguales derechos yoportunidades que el hombre en todos los 6rdenes de la vidapfblica, privada y famiiar, especialmente en lo civil, politico,
econ6mico, social y culcural; 

5. La libertad de conciencia y la de religi6n, en forma individual ocolectiva, en piblico o privado. Las personas practican libretnenteel culto que profesen, con las 6nicas limitaciones que la ley prescriba para proteger la seguridad, la moral piblica o los derechos
fundamentales de las demAs personas. 

6. La inviolabilidad del domicilio. 
Nadie puede entrar en 61 ni realizar inspecciones o registros, sin laautorizaci6n de ]a persona que en 61 habita o por orden judicial,en los casos y forma que establece la ley. 

7. La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia. S61o puedeser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos por la ley.Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivare suexanen. El mismo principio se observa con respecto a las comunicaciones telegrificas, cablegrificas y telef6nicas. Los documentosobtenidos con violaci6n de esta garantia no hacen fe en juicio.
8. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y deescoger su residencia. La ley establece las restricciones indispensa

bles para proteger la seguridad nacional. 

Los ecuatorianos gozan de libertad para entrar y salir del Ecuador. En cuanto a los extranjeros, se e';ti a lo dispuesto en la ley. 
9. El derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, pero enningfin caso a nombre del pueblo, y a recibir la atenci6n o respuestas pertinentes y en el plazo adecuado conforme a la ley; 

10. La libertad de trabajo, comercio e industria, con sujeci6n a la ley. 

Ninguna persona puede ser obligada a realizar un trabajo gratuitoo forzoso, salvo las excepciones previstas en la ley. 
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11. 	 La libertad de contrataci6n. La ley regula las limitaciones de este 
principio y lo relativw a la revisi6n de los contratos para evitar el 
enriquecimiento injusto y mantener Ia equidad en las relaciones 
contractuales. 

12. 	 El derecho de asociaci6n y de libre reuni6n con fines pacfficos. 

13. 	 Ei derecho a un nivel de vida que asegure la salud, la alimenta
ci6n, el vestido, la vivienda, la asistericia m6dica y los servicios 
sociales necesarios. 

14. 	 El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones politicas y 
religiosas. Nadie puede ser obligado a declarar sobre ellas, sino en 
los casos previstos en la ley. 

15. 	 El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

16. 	 La libertad y seguridad personales. En consecuencia: 

a) 	 Prohibense la esclavitud y la servidumbre en todis sus for
mas; 

b) 	 Ninguna persona puede sufrir prisi6n por deudas, costas, 
honorarios, impuestos, multas ni otras obligaciones, excep
to el caso de alimentos forzosos; 

c) 	 Nadie es re-?rimido por acto u omisi6n que en el momento 
de comete':se no estuviere tipificado ni reprimido como in
fracci6n penal, ni puede aplicxsele una pena no prevista en 
Ia ley. En caso de conflicto de dos leyes penales, se aplica la 
menos rigurosa, aun cuando fuere posterior a la infracci6n. 
En caso de duda, la ley penal se aplica en el sentido mis 
favorable al reo; 

d) 	 Ninguna persona puede ser distraida del juez competente ni 
juzgada por tribunales de excepci6n o por comisiones espe
ciales creadas al efecto, cualquiera fuese su denominaci6n; 

e) 	 Nadie puede ser penado sin juicio previo ni privado del 
ederecho de defensa, en cualquier estado y grado del proce
",o;
 

f) Nadie puede ser obhgado a declarar en juicio penal contra 
su c6nyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de con
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sanguinidad o segundo de afinidad, o compelido a declarar 
con juramento, en contra de si mismo en asuntos que pue
dan ocasionarle responsabilidad penal; 

g) 	 Toda persona es considerada inocente mientras no se haya 
declarado judicialmente u culpabilida5; 

h) 	 Nadie es privado de su libertad sino en virtud de orden 
escrita de autoridad competente, en los casos, por el tiempo 
y con las formalidades prescritas por la ley, salvo delito 
flagrante; 

i) 	 Toda persona es informada inmediatamente de la causa o 
razones de su detenci6n; 

j) 	 Toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su 
libertad puede acogerse al hAbeas corpus. Este derecho Io 
ejerce por si o por interpuesta persona, sin necesidad de 
mandato escrito, ante el Alcalde o Presidente del Consejo 
bajo cuya jurisdicci6n se encuentre o ante qui',n haga sus 
veces. La autoridad municipal ordena inmediatamente que
el recurrente sea conducido a su presencia y se exhiba la 
orden de privaci6n de la libertad. Su mandato es obedecido 
sin observaci6n ni excusa por los encargados de la cArcel o 
lugar de detenci6n. 

Instruido de los antecedentes, el Alcalde o el Presidente del Con
cejo, en el plazo de cuarenta y ocho horas dispone la inmediata 
libertad de reclamante, si el detenido no fuere presentado o si no 
se exhibiere la orden, o si 6sta no cumpliere los requisitos legales,
0 si se hubieren cometido vicios de procedimiento, o en fin, si se 
hubiere justificado el fundamento del recurso. El funcionario o 
emjeado que no acatare la orden, es destituido inmediatamente 
de su cargo o empleo sin mis trimite por el Alcalde o Presidente 
del Concejo, quien comunica la destituci6n a la Contraloria y a la 
autoridad que deba nombrar su reemplazo. 

El empleado destituido, luego de haber puesto en libertad al dete. 
nido, puede reclamar ante el Tribunal de lo Contencioso Adminis
trativo, dentro de ocho dias de notificado, de su destituci6n. 

Art. 20.- El Estado y mis entidddes del sector ptblico estfin obli
gados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que se les irrogs. 
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ren como consecuencia de los servicios pfiblicos o de los actos de sus 
funcionarios y empleados en el desempefio de sus cargos. 

Las entidades antes mencionadas, en tales casos tienen derecho de 
repetici6n y hace efectiva la responsabilidad de los funcionarios o em
pleados que, por dolo o culpa grave, judicialmente declarados, hubieren 
causado los perjuicios. 

Art. 21.- Cuando una sentencia condenatoria haya sido reformada 
o revocada por efecto del recurso de revisi6n, la persona que haya 
sufrido una pena como resultado de tal sentencia, debe ser indemnizada 
por el Estado, conforme a la ley. 

Aquf se hallan contenidos los principios fundamcntales de la de
fensa y protecci6n de los Derechos Humanos, tal como el Estado ecua
toriano lo concibe y expresa en su norma juridica suprema. 

Paralelamente, la Secci6n VII del mismo Titulo establece en su 
Art. 44, una regla general por la que: 

"El Estado garantiza a todos los individuos, hombres o mujeres 
que se hallen sujetos a su jurisdicci6n, el libre y eficaz ejercicio y goce 
de los derechos civiles, polfticos, econ6micbs, sociales y culturales, 
enunciados en las declaraciones, pactos, convenios y mis instrumentos 
internacionales vigentes". 

Conviene sefialar que el Ecuador ha suscrito adems de la Declara. 
ci6n Universal de Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Dere
chos Civiles y Polfticos, el Pacto Internacional de Derechos Econ6mi
cos, Sociales y Culturales, la Convenci6n Americana sobre Derechos 
Humanos, llamada tambi6n "Pacto de San Jos6 de Costa Rica" y la 
Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyos 
preceptos y contenido son respetados de manera irrestricta por el Ecua
dor, conforme lo garantiza la Constituci6n Politica del Estado. 

En lo que respecta de manera particular a la educaci6n, la Secci6n 
III del Titulo II "De los derechos, deberes y garantfas" de la Constitu
ci6n Polftica del Ecuador dispone: 

Art. 26.- El Estado fomenta y promueve la cultura, la creaci6n 
artfstica y la investigici6n cientifica y vela por la conservaci6n del 
patrimonio cultural y la riqueza artfstica e hist6rica de la naci6n. 

Art. 27,. La educaci6n es deber primordial del Estado. 
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La educaci6n oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. Segarantiza la educaci6n particular.
 

Se 
reconoce a los padres el derecho de dar a sus hijos la educaci6n 
que a bien tuvieren. 

La educaci6n se inspira en principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los Derechos Humanos, y, estA abier.ta a todas las corrientes del pensamiento universal. 

La educaci6n tiene un sentido moral, hist6rico y social y estimulael desarrollo y la capacidad critica del educando para la comprensi6ncabal de la realidad ecuatoriana, la promoci6n de una aut6ntica culturanacional, la solidaridad humana y la acci6n social y comunitaria. 

El Estado garantiza el acceso a la educaci6n de todos los habitantes sin discriminaci6n alguna. 

Se garantiza la libertad de ensefianza y de ctedra.
 

La educaci6n en 
 el nivel primario y enmedio el ciclo bAsico del niveles obligatoria. (Auando se imparta en establecimientos oficiales,se proporcionan gratuitamente los servicios de caricter social. 

En las escuelas establecidas en las zonas do predominante poblaci6n indigena, se utiliza, adem~s del castellano, el quichua o la Ienguaaborigen respectiva. 

El Estzdo formula y Ileva a cabo planes para erradicar el analfabe
tismo.
 

Se garantiza la estabilidad y la justa remuneraci6n de los educadores en todos los niveles. La Icy regula Ia designaci6n, traslado, separaci6n y los derechos de escalaf6n y ascenso. 

El Estado suministra ayuda a Ia educaci6n particular gratuita, sinperjuicio de las asignaciones establecidas para dicha educaci6n y para lasuniversidades particulares. Los consejos provinciales y las municipalidades pueden colaborar para los mismos fines. 

Art. 28.. Las universidades y escuelas polit 6cnicas, tanto oficialescomo particulares son aut6nomas y se rigen por la ley y su propio
estatuto. 
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Para asegurar el cumplimiento de los fines, funciones y autono
mia de las universidades y escuelas polit6cnicas, el Estado crea e incre
menta el patrimonio universitario y polit6cnico. Sus recintos son invio
lables. No pueden ser allanados sino en los casos y t6rminos en que 
puede serlo la morada de una persona. Su vigilancia y el mantenimiento 
del orden interno son de competencia y responsabilidad de sus autorida
des. 

No pueden, el Ejecutivo ni ninguno de sus 6rganos, autoridades o 
funcionarios, clausurarlas ni reorganizarlas, total o parcialmente, ni pri
varlas de sus rentas o asignacion-s presupuestarias. 

Son funciones principales de las universidades y escuelas polit6c
nicas el estudio y el planteamiento de soluciones para los problemas del 
pais; la creaci6n y desarrollo de la cultura nacional y su difusi6n en los 
sectores populares; la investigaci6n cientifica; la formaci6n profesional 
N tcnica; la contribuci6n para crear una nueva y mds justa sociedad 
ecuatoriana, sefialando para ello m6todos y orientaciones. 

Seminario Interainericano sobre "La Ensefianza de los Derechos Huma
nos en los sistemas educativos" 

Puntos 2 y 3. Desarrollo de la ensefianza de los Derechos Huma
nos en los distintos niveles del sistema educativo y acciones concretas 
para fortalecer la ensefianza de los mismos. 

Dentro del sistema educativo ecuatoriano los contenidos progra
miticos incluyen el tratamiento de los Derechos Humanos en todos sus 
niveles. 

De manera particular conviene sefialar lo siguiente: 

a) 	 Nivel primario (de caricter obligatorio, comprende seis afios lec
tivos de los 6 a los 11 afios). 

-	 Deberes y derechos del nifio en el hogar. 

-	 Deberes y derechos del nifio en la escuela. 

-	 Deberes y derechos del nifio en la comunidad. 

-	 Deberes y derechos universales del nifo. 
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- La ciudadania: deberes y derechos y principios de autori
dad. 

- La solidaridad, cooperaci6n, lealtad y responsabilinad, 

- La Democracia. Principios fundamentales. 

- El sufragio. 

- Los Derechos Humanos y su vigencia en el Ecuador. 

b) 	 Ciclo BAsico (tambi6n de carfcter obligatrio, comprende tres 
afios lectivos de orientaci6n general, de dece a catorce afios). 

- Clases de nacionalidad y casos de 6oble nacionalidad. 

P6rdidas de la nacionalidad ec'.atoriana. 

-- Derechos Humanos. 

Importancia de ]a declaraci6n de los Derechos Humanos de 
ia ONU y juicio critico sbre los organismos que lo garanti
zan en el Ecuador. 

- El sufragio como derecho politico y deber civico. 

- El derecho de los pueblos 
solidaridad internacional. 

a su autodeterminaci6n y la 

- Proscripci6n de la guerra y prese.waci6n Ce la paz. 

c) 	 Ciclo Diversificado (con duraci6n de hasta cinco afios lectivos, a 
partir de los 15 afios). 

-	 Protecci6n del Estado a la familia, segoin la Constituci6n 
vigente. 

- El matrimonio como instituci6n social y legal. 

- Disposiciones constitucionales sobro la Nacionalidad. 

- Anglisis critico. 
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- La ciudadania. 

- Concepto y requisitos legales. 

- Deberes y derechos del ciudadano ecuatoriano, suspensi6n 
de la ciudadania. 

- Anilisis critico de este capitulo, de acuerdo con la Consti

tuci6n vigente. 

-- Formas y caracteristicas del sufragio en el Ecuador. 

- Anidisis del capitulo concerniente al sufragio, en la Consti
tuci6n vigente. 
Ley de Elecciones. 

- El Hibeas Corpus. Origen, importancia y anilisis critico. 

Respecto de las acciones concretas que se realizan p&a fortalecer 
la ensefianza de los Derechos Humanos, conviene sefialar que peri6dica
mente los funcionarios de la Direcci6n Nacional de Mejoramiento de la 
Educaci6n (DINAMED) se desplazan a !as provincias e instituciones 
educativas del pais, con el fin de capacitar, tanto a supervi;ores de 
educaci6n, como a directores de establecimientos educativos y docen
tes, para el manejo y tratamiento que debe darse a los contenidos 
programiticos antes mencionados, particularmente en lo referente a 
Civica y Derechos Humanos. 

La DINAMED prepara, por otra parte, publicaciones peri6dicas 
bajo el titulo de "Gufas Curriculares", las mismas que enfocan aspectos
de inter6s para los docentes de los diferentes niveles educativos. Uno de 
los temas pr6ximo a publicarse seri el referido a "El tratamiento de los 
Derechos Humanos en las ciencias sociales". 

Serfa deseable que, con ocasi6n de este Seminario Interamericano 
se establezea a trav6s del Instituto Interamericano de Derechos Huma
nos, un sistema permanente de intercambio de informaciones que per
mita conocer los esfuerzos que cada pais de la regi6n realiza en este 
campo. 

Paralelamente, seria deseable estimulp. ciertas experiencias piloto, 
acerca de la metodologia de la ensefianza de los Derechos Humanos, las 
mismas que permitirian ir encontrando protedimientos id6neos para 
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tratar estos temas tan importantes a nivel preprimario, primario, medio 
y superior. 

Consideramos que estos esfuerzos pueden realizarse, sea con elauspicio de organismos intergubernamentales como la OEA, la UNES.CO, el Convenio Andr6s Bello, etc., o Ia cooperaci6n de organismos nogubernamentales con inters en esta materia. 



Mexico 

La Educaci6n en Mixico y los Derechos Humanos 

El desarrollo de la Educaci6n en Mxico se rige por una constan
te: la dependencia y fidelidad a los principios constitucionales. 

A trav6s de cada una de las 6pocas por las que ha pasado nuestra 
Naci6n, se ha requerido adecuar las condiciones de planeaci6n y organi. 
zaci6n de la educaci6n a fin de responder a las exigencias econ6micas, 
sociales y polfticas del pais, adecuaciones siempre sustentadas en una 
base com6n: I&.aspiraciones constitucionales. 

El Artfculo 30 Constitucional, sintesis del pensamniento liberal 
progresista y comprometido, norma las finalidades y acciones corres
pondientes al sector educativo. En este articu!o, el eje rector lo consti
tuye el hombre, a trav6s de la expresi6n de sus derechos y sus liberta
des; por tanto cualquier referente a la educaci6n encuentra su principio 
rector y sostn en los preceptos constitucionales. 

A este respecto, podemos sostener sin titubeos que M6xico es un 
pais con una larga tradici6n en la cristalizaci6n de los Derechos Huma
nos. Tanto la formaci6n de su estructura, cormo su propio regimen de 
Estado constituyen la garantia para el desarrollo y la vigilancia del 
cumplimiento de estos Derechos. Esta afirmaci6n no es gratuita, sino 
por el contrario, encuentra una fuerte conflrnaci6n al contrastar los 
diferentes artfculos que componen la Declaraci6n Universal de Dere
chos Humanos con los articulos que se encuentran plasmados en la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Confirmaci6n 
que mantiene un principio inalienable: la libertad humana. El derecho 
M.trabajo y a su salario, a la seguridad personal, famhiar y social, el 
derecho a la educaci6n, la libertad de expresi6n, pensamiento y elecci6n 
de empleo o religi6n, el derecho a la participaci6n en la vida social y 



280 Educaci6n y Derechos Humanos 

poliftica del pais, asf como el derecho a su nacionalidad, son algunas delas coincidencias que normativamente se encuentran en ambos docu. 
mentos. 

La coincidencia no viene de la enunciaci6n de los artfculos, letramuerta frente unaa realidad que la desconoce, sino de la puesta enprctica de los diferentes derechos y libertades. M6xico no ofrece nove.dosos pronunciamientos ni teorias alternativas en relaci6n con los Derechos Humanos, pero si tiene mucho que brindar en torno a la pricticade los mismos como son: el derecho de asilo, su clima de libertad departicipaci6n y expresi6n, el inapelable derecho de autodeterminaci6n yla bisqueda de la paz mundial que redunde en la convivencia pacifica
de los pueblos. 

Mkxico ha sostenido y sostendri su Constituci6n Polftica comopremisa fundamental en sus relaciones internacionales y para el desarro-Ilo interno del pais, y ello precisamente por su convencimientoprofundo sentido humano, por su 
del 

respeto a la vida de; hombre, por laacci6n politica y 6tica de los gobernantes y ciudadanos, en fin, por elalto espiritu axiol6gico que permite conducir el comportamiento haciacondiciones mfis justas de convivencia. La Constituci6n Politica Mexicana es una unidad con los Derechos Humanos, una unidad que se estructura bajo la concepci6n de la interdependencia entre los hombres de la 
tierra. 

Los Derechos Humanos no son ajenos a Mxico, y creemos que aningfin pais del mundo; su ser6gimen legal sustenta en ellos, a laque ellos se sustentan vez 
en los regimenes legales, dial6ctica imperante enlas sociedades humanas; uno y otro mantienen en principio la normati

vidad de las relaciones sociales. 

Sin embargo, queda mucho por hacer para que todo ciudadano nos6lo conozea los Derechos Humanos, sino que los viva, los practique, losdefienda y difunda,los incorporindolos a su quehacer individualcolectivo. Defender y difundir 
y 

son prhcticas sociales que se inician conla formaci6n misma del ser humano, es decir con su educaci6n. La tareaeducativa, lo sabemos bien, es mis que una legislaci6n, es ]a btisquedaincansable 
to. 

por involucrar responsablemente a la sociedad en su conjun-Padres de familia que fortalezean la unidad escuela-hogar y ciudadanos en general que hagan realidad a la educaci6n como proceso eminen
temente social. 

La Ley Federal de Educaci6n constituye el instrumento jurfdicolegal que regula la educaci6n que imparte el Estado Mexicano, especifi
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ca sus caracteristicas y finalidades desprendidas del Artfculo 3' Consti
tucional. Su naturaleza esti mAs alli de la sola reglamentaci6n en 
materia t6cnica, constituye la herramienta para circunscribir sus funcio
nes y prerrogativas, es en esencia, el vinculo de consolidaci6n entre las 
aspiraciones constitucionales y las medidas t6cnicas de organizaci6n y 
diseflo curricular. Me gustarfa enfocar la atenci6n en dos artfculos de 
esta ley que especifican con claridad su vinculaci6n con la Constituci6n 
y el criterio socio-polftico que se le impri-me a la Educaci6n Nacional: 

"Articulo 5'.La educaci6n que impartan el Estado, sus organis
mos descentralizados y los particulares con autorizaci6n o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetari a los 
principios establecidos en elarticulo 30 de la Constituci6n Politi
ca de los Estados Unidos Mexicanos y tendrA las siguientes finali
dades: 

I. Promover el desarrollo arm6nico de la personalidad, para que 
se ejerzan en plenitud las capacidades humanas; 

II. Crear y fortalecer la conciencia de la nacionalidad y el senti
do de la convivencia internacional; 

III. Alcanzar, mediante la ensefianza de la lengua nacional, un 
idioma comln para todos los mexicanos, sin menoscabo del uso 
de las lenguas aut6ctonas; 

IV. Proteger y acrecentar los bienes y valores que constituyen el 
acervo cultural de la naci6n y hacerlos accesibles a la colectividad; 

V. Fomentar el conocimiento y el respeto a las instituciones 
nacionales; 

VI. Enriquecer la cultura con impulso creador y con la incorpo. 
raci6n de ideas y valores universales; 

VII. Hacer conciencia de la necesidad de un mejor aprovecha
miento social de los recursos naturales y contribuir a preservar el 
equilibrio ecol6gico; 

VIII. Promover las condiciones sociales que lleven a ia distribu
ci6n equitativa de los bienes materiales y culturales, dentro de un 
r6gimen de libertad; 

IX. Hacer conciencia sobre la necesidad de una planeaci6n fami
liar con respeto a la dignidad humana y sin menoscabo de la 
libertad;
 

X. Vigorizar los hfibitos intelectuales que permiten el anilisis 
objetivo de la realidad; 

XI. Propiciar las condiciones indispensables para el impulso dt la 
investigaci6n, la creaci6n artistica y la difusi6n de la cultura; 

XII. Lograr que las experiencias y conocimientos obtenidos al 
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adquirir, transmitir y acrecentar ]a cultura, se integren de tal mo
do que se armonicen tradici6n e innovaci6n;

XIII. Fomentar y orientar la actividad cientffica y tenol6gica de 
manera que responda a las necesidades del desarrollo nacional 
independiente;

XIV. Infundir al conocimiento de la democracia como la forma
de gobierno y convivencia que permite a todos participar en latoma de decisiones orientadas a mejoramiento de la sociedad;XV. Promover las actitudes solidarias para el logro de una vida 
social justa; y

XVI. Enaltecer los derechos individuales y sociales y postular la paz universal, basada en el reconocimiento de los derechos econ6
micos, politicos y sociales de Iris naciones". 

El establecimiento de tales finalidades establece un compromiso
con la formaci6n de los educandos, por un lado alejarse de pricticasenciclop6dicas en la ensefianza que valoren el conocimiento por si mismo,sin vinculaci6n alguna con la realidad y prictica social, por el otro,ofrecer una formaci6n sin finalidades expresas y valorativas que desvinculen a los ciudadanos y presenten una organizaci6n educativa sin rumbo. Por el contrario, cada conocimiento incluido debe estar orientado alcumplimiento de las finalidades expresas. Con ello no quiere menospre.ciarse el valor del conocimiento, sino por el contrario, valorarlo teniendo como marco el compromiso con la sociedad en la que vive el sujeto,compromiso que consolida el espiritu mismo de la evoluci6n hist6rica 

en M6xico y consolida una formaci6n en la libertad, para Ia libertad y
 
con la libertad.
 

Precisamente para fortalecer este precepto, el articulo 80 a la letra 
menciona: 

"Artfculo 80. El criterio que orientarA a la educaci6n que imparta
el Estado y a toda la educaci6n primaria, secundaria y normal y ala de cualquier tipo ogrado destinada a obreros o a campesinos semantendri por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y,basado en 1o resultados del progreso cientffico, luchari contra iaignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios". 

Con ello se quiere ratificar una disputa ya superada hist6ricamente y ademis enfatizar el principio que rige a la educaci6n laica,fundada principalmente en los resultados del progreso cientifico. Ambos artfculos describen con precisi6n tanto ]a finalidad, como el criterio 
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que orientan a la educaci6n, condicionev que plasman con toda nitidez 
los mismos principios de los Derechos Humanos. 

Los Derechos Hurmanos, entonces, establecidos como prerrogativa 
Constitucional, se transforman en finalidades y criterios que determinan 
la vertebraci6n de la educaci6n. De ese modo la lucha por hacer realidad 
los Derechos Humanos se multiplica geom6tricamente y por cada gene
raci6n que se forma es posible predecir que se alcahza con mayor exten
si6n y comprensi6n a todos los ciudadanos mexicanos. 

Sin embargo, para ser realistas, no podemos cometer el error inge
nuo de creer que dos o tres generaciones, incluso 10, son suficientes 
para lograr ciudadanos conscientes y defensores de sus derechos, se 
requiere postular una poiftica permanente en torno a la ensefianza de 
los Derechos Humanos. Menos afn podriamos pensar que el mismo 
camino que nos permiti6 alcanzar resultados loables, habrfa que repetir
lo una y otra vez, por el contrario se impone la bmsqueda de nuevas 
estrategias que, bajo las mismas finalidades enriquezcan mis amn la 
formaci6n de nuevos ciudadanos. Tenemos que comprender que conser
vando nucstras finalidades y criterios, se debe buscar constantemente 
transformar caminos e instrumentos, a fin de que resulten mis eficaces 
para los retos que presenta el momento hist6rico en que vivimos. Pricti
cas caducas con finalidades vigentes nos conducen a una repetici6n 
mon6tona y sin sentido, repercutiendo en la falta de significaci6n so
cial; del mismo modo, pricticas novedosas con finalidades obsoletas 
conducen a formaciones gratuitas y sin relaci6n. La ensefianza de los 
Derechos Humanos dentro de esta perspectiva, es prioridad cada vez 
mis ineludible. 

El Sistema Educativo Nacional cuenta con diversos tipos educati
vos que cubren un espectro muy amplio de ensefianza tanto escolar 
como extraescolar, desde elemental a superior. Dentro de la educaci6n 
elemental se encuentra la educaci6n primaria foco do inter6s durante 
mucho tiempo por su importancia formativa y por su trascendencia en 
la asimilaci6n de los conocimientos y valores significativos. 

La educaci6n primaria es un caso paradigmitico donde se observa 
con precisi6n no s6lo la decantaci6n de los preceptos constitucionales y 
la forma en que se plasman las finalidades y criterios que rigen a la 
educaci6n, sino la manera en la que actualmente se estAi operando la 
formaci6n en los Derechos Humanos de los educandos, se enfatizan 
estos derechos porque estamos convencidos que el cambio no es en el 
itmbito de los contenidos solamente, sino fundamentalmente, metodo
l6gico. 
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De los objetivos generales de Ineduc-ci6n primaria, me gustariasefialar aquellos que mantienen unlt r laci6n directa con los DerechosHumanos. Puede resultar ociosa es'a labor, si ya se ha afirmado reiteradamente que existe un estrecho lzo entre uno y otro, pero resultainteresante enfatizar el caricter que adquieren a fin de vislumbrar posibles alternativas al respecto de la ensefianza del tema que nos ocupa: 

- Desarrollar el pensamiento reflexivo y la conciencia crftica. 

- Comunicar su pensamiento y su afectividad. 

- Tener criterio personal y participar activa y racionalmente en Ia 
toma de decisiones individuales y sociales. 

- Participar en forma organizada y cooperativa en grupos de traba
jo. 

- Asimilar, enriquecer y transmitir su cultura, respetando a la vez 
otras manifestaciones culturales. 

- Combatir la ignorancia y todo tipo de injusticia, dogmatismo y
prejuicio. 

- Comprender que las posibilidades de aprendizaje y creaci6n no
estin condicionadas por el hecho de ser hombre o mujer. 

- Conocer la situaci6n actual de M6xico como resultado de losdiversos procesos nacionales e internacionales a que han dado ori
gen. 

- Desarrollar un sentimiento de solidaridad nacional e internacional
basado en la igualdad de derechos de todos los seres humanos y de 
todas las naciones. 

La manera en enque se enuncian la Declaraci6n Universal de losDerechos Humanos y la forma en que se incluyen como objetivos en la
Educaci6n Primaria orienta la acci6n al terreno de la formaci6n, es decir
en el aprendizaje de formas de relacionarse, de pensar, en actitudes condeterminado valor. El criterio indicativo se transforma en criterio formativo, y del piano de la declaraci6n, se pasa al piano del procedimiento; y es aqui donde radica el mtiximo de riqueza para la operaci6n de laensefianza. Puede observarse que los Derechos Humanos permean laEducaci6n Primaria, no obstante el car~ctcr con el que se despliegan, esde tipo actitudinal y de relaci6n social. No es concebible la enunciaci6n 
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exclusiva de los Derechos si no va acompaiiada con los procedimientos 
que permiten practicarlos. Y esto es precisamente lo que busca la educa. 
cl6n primarla; adenis de instruir sobre el mundo social y natural, ade
mis de dominar los algoritmos matemiticos o las estructuras gramatica
lee, la educaci6n primaria tiene la responsabilidad de contribuir a la 
formaci6n de la personalidad social del educando, tiene la responsabili
dad de formar actitudes hacia el compromiso, la cooperaci6n y la ayuda 
mutua, tiene la responsabilidad de ofrecer posibilidades, de formar acti
tudes para valorar la libertad, la participaci6n, el respeLc t. la expresi6n, 
la bisqueda de nuevos caminos que beneficien el entorno iscolar y 
social. Los conocimientos son provechosos, pero alcanzan unL mejor 
dimensi6n si se acompafian de actitudes sociales de los educandos. 

La Educaci6n Primaria ha desarrollado una forma para la ensefian
za de los Derechos Humanos: presentarlos como elementos metodol6gi
cos y posteriormente como elementos conceptuales. Creemos que una 
formaci6n s6lida se fortalece cuando los educandos aprenden a vivir los 
Derechos, se forman en un ambiente de participaci6n, los practican y 
los actian, antes de nombrarlos. 

En el fondo se concibe que los Derechos deben vivirse y que la 
Educaci6n primaria tiene la responsabilidad de propiciar estas vivencias 
y como resultado formar estas aptitudes. Creemos que la ensefianza de 
6stos no puede desarrollarse por una via exclusivamente, sino que se 
requiere hacer confluir por diversos medios de influencia social, ticticas 
distintas que formen y hagan comprender a los ciudadanos la importan
cia y vitalidad de los Derechos Humanos. En el sector educativo es 
necesario incluirlos pedag6gicamente a Io largo de los tipos educativos, 
variando la mcdalidad de ensefianza en concordancia con las caracteris
ticas del tipo en cuesti6n. 

Es evidente, entonces, que si rige el principio de la acci6n en la 
educaci6n elemental, no necesariamente tiene que ser el mismo, para la 
educaci6n media o superior. En la variaci6n de los medios encontrare
mos la articulaci6n con los diferentes niveles educativos. 

La Educaci6n es una actividad de formaci6n ac-.d6mica con pers
pectivas eminentemente socio-politicas. Cada contenido ;ncluido y cada 
conocimiento seleccionado debe orientarse de acuerdo a finalidades ti
.tas. La comprensi6n del mundo natural, de la impor~ancia de los 
recursos naturales, debe acompafiarse de una visi6n de conservaci6n y 
explotaci6n racional de los recursos; la comprensi6n del desarrollo y 
evoluci6n del hombre y la sociedad, tiene que ligarse necesariamente a 
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la bsqueda de nuevas formas de participaci6n y soluci6n de los problemas actuales; el dominio de procedimientos matemAticos, debe continuarse cc-n la bsqueda de beneficios para el hombre y i sociedad; ensuma ]a formaci6n de hombres que nanejan los procesos cientificos,que comprenden la evoluci6n his'6rica de su sociedad con todos suserrores y aciertos, que aprecia y valora las manifestaciones culturalesdebe acompafiarse con actitudes de solidaridad y cooperaci6n, con actitudes de participaci6n social en la bisqueda de condiciones mis justas
de vida. 

Para que los Derechos Humpx.os sean realidad, hagamos de ellosprincipios rectores que dete'minen el disefio curricular, de modo tal queen sus partes mis elementales se aprecie la orientaci6n firme y decidida.En el 6mbito educativo los fines son, en ocasiones, ficiles de perder,sobre todo por el inter6s que puede ofrecer el estudio particular de undeterminado conocimiento, sin embargo si se condiciona su organiza.ci6n a finalidades explicitas, la din~mica escolar seri un campo firtih enla formaci6n de ciudadanos capaces de defender, difundir y vivir los
Derechos Humanos. 

La acci6n educativa tiene entonces un medio y un fin que delimitar: medio porque a travs de este proceso de ensefianza, el educandotiene que ser coparticipe de las conquistas cientfficas y culturaJes acumuladas a lo largo de miles de afios, y fxl porque ademis de conocer ycomprender tiene la responsabilidad de orientar su actividad hacia elbeneficio social. Una y otra no necesarihmente ticnen los mismos cauces 
de desarrollo. 

Una. de las preocupaciones fundamentales de las autoridades educativas es la revisi6n permanente 
 de los planes y programas de Educaci6n para evitar que sus contenides 
 sean c'e corte academicista y quedejen en desventaja la formaci6n de actitudes y valores que produzcancambios a mediano y largo plazos. Es bien cierto que esta formaci6n estiestrechamente vinculada con ]a sociedad, por lo que es importante parala escuela la bisqueda de nuevas formas do influencia tanto individualcomo social. La organizaci6n de los programas debe traducirse en elinter6s por la Historia, por los nimeros, por las formas, por los procesos
fisicos y qufmicos, por las 
 inedidas de preservaci6n ecol6gica, por lasmanifestaciones culturales o el desarrollo fisico, asf como enfatizar a lolargo de los afias y en cada a -ci6n escolar al principio del hombre como
creador y transformador de la realidad. 

En efecto, se debe centrar la atenci6n del educando en que estosconocimientos del hombre, en que estos sistemas de investigaci6n y 
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tecnologia son producto y patrimonio humano, de ahi la necesidad de 
proteger y difundir sus derechos y garantfas. 

El hombre y la sociedad en su conjunto deben ser: principio 
fundamental en el establecimiento de criterios de organizaci6n de con
tenidos, no quiero decir con esto, que se estudie al hombre en si, sino 
que cada contenido mantenga una relaci6n con el hombre y la sociedad. 
Evidentemente que se puede optar por incluir lecciones o unidades 
especificas sobre los Derechos Humanos, que podemos escoger un grado 
determinado para incluirlo, pero esto no se contrapone con la estipula
ci6n anterio,, sino que la fortalece en situaciones especificas, depen
diendo de los procedimientos elegidos. Bien cabe preguntarse Lc6mo 
pueden ensefiarse lo- Derechos Huinanos? , recordemos que todos los 
medios son necesarios, pero que en el terreno educativo tenemos que 
buscar los canales mis adecuados que nos permitan conducir la forma
ci6n hacia las finalidades deseadas. Por principio estamos convencidos 
que la ensefianza que reporta mis beneficios es aquella que se realiza de 
forma prfictica, ejecutada, vivida. Los avances psicopedag6gicos refuer
zan esta convicci6n formada durante largo tiempo. El inicio con la 
prictica plantea la posibilidad de no esperar hasta una edad determina
da para hacer comprensibles los Derechos Humanos, sino que desde un 
inicio debemos formar en el infante estas actitudes y valores, quien los 
demostrari enfficticamente, y su comportamiento seri nuestra mejor 
gufa. Aunada a esta ensefianza prictica de los Derechos Humanos se 
puede incluir paulatinamente la conceptuaiizaci6n de los mismos. Esta 
secuencia de lo prictico a lo conceptual ios ofrece un marco de amplias 
posibilidades de acci6n dentro do la escuela. Las actividades didficticas 
de la vida escolar debon fortalecei la prActica de estos Derechos, deben 
asimismo reflejarse en las reglamentaciones escolares, formando con ello 
la orientaci6n de las acciones de operaci6n escolar. Seria dramitico si se 
plasmaran on el sal6n de claso una gama amplia de participaci6n y 
democracia, y se tuviese un reglamento escolar que privara las libertades 
de los educandos. En todo caso ]a inclusi6n de los Derechos Humanos 
on la forma de metodologfas didicticas tendria, tarde o temprano, que 
subvertir el orden obsoleto de los reglamentos imprimiendo un dinamis
mo a ese caricter estitico y tradicional, como sucederia del mismo 
modo en el Aimbito social. 

Metodol6gicamente, pues, es necesario hacer de los Derechos, ele
mentos que se presenten dentro y fuera del sal6n de clases, en su 
aprendizaje de conocimientos particulares y en la ensefianza de habilida
des y destrezas aprovechando el mismo desarrollo de la personalidad del 
niflo. 
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Sin embargo no hay que creer ingenuamente que los cambios en 
las escuelas y en la educaci6n, pueden por sf mismos producir cambios 
en la sociedad en su conjunto. Cada dia es mis clara la dinimica inter
dependiente y multideterminada de los diferentes imbitos que confor
man a ]a zociedad. En lugar de disponer con exclusividad de cambios en 
la educaci6n, tenemos que propiciar el desbordamiento del plano educa
tivo y formular estrategias de influencia en los diversos imbitos sociales, 
de ahf la concepci6n de la educaci6n como una actividad acad6mica con 
perspectivas socio-pol iticas. 

Se requiere entonces abrir canales escolares que permitan rebasar 
los muros de la escuela. Una escuela sin barreras formativas, insertada 
en la vida social nos conducir6 a un mayor esfuerzo de disefio y planea
ci6n, pero tambi6n obtendremos una mayor proyecci6n de la eduaci6n. 
Puede juzgarse como un riesgo la apertura educativa, sobre todo por las 
consecuencias que podrfa tener en una tradici6n escolar fuertemente 
arraigada, no obstante, con la conciencia plena de las consecuencias, 
con la ori-ntaci6n clara de sus planteamientos y recursos humanos y 
con el apoyo coordinado de acciones diversas, los resultados redundarin 
en una nueva visi6n de la escuela y de un acercamiento al carficter 
eminentemente social de la educaci6n. En tiltima instancia, todo es. 
fuerzo que redunde en beneficio de la libertad y la justicia social seri 
siempre bienvenido. 

En sintesis, la ensefianza de los Derechos Humanos tiene que 
contemplar minimamente una orientaci6n claramente balanceada hacia 
el hombre, sirviendo como eje rector en el aprendizaje pr.ctico de la 
libertad y con la bfisqueda constante de inserci6n en la vida social. La 
educaci6n formari, de este modo, ciudadanos del mundo, defensores y 
difusores de la esencia misma de la sociedad: el derecho a ser hombre. 



Nicaragua 

I. 	 En cuanto al Articulo 13: El derecho a la educaci6n 

A. 	 Textos Principales 

El derecho a la educaci6n ha figurado como una de las prioridades 
del Gobierno Revolucionario, derecho contemplado en la Primera Pro

clama del Gobierno de Reconstrucci6n Nacional el 18 de junio de 1979, 
en donde al referirse a la educaci6n en el Capitulo III, dedicado al Area 

Social, punto 3.5, Educaci6n, afirnia: 

a) 	 "Se realizari una reforma profunda de los objetivos y en el conte

nido do la Educaci6n Nacional, para convertirla en factor clave 

del proceso de transformaci6n humanista de la sociedad nicara

giiense y orientarlo en un sentido critico y liberador". 

b) 	 "La Educaci6n Primaria y Secundaria serg gratuita y obligatoria y 

adems de otorgar al estudiante una preparaci6n cientifica, lo ca
pacitari para el trabajo calificado y el conocimiento de la realidad 
nicaraguense". 

e) 	 "Se crearin escuelas tdcnicas vocacionales que preparen a la fuer
za de trabajo en diferentes oficios de utilidad para el desarrollo 
nacional". 

f) 	 "Dentro de los lineamientos y prioridades incluidos en los progra

mas educativos, se canalizarfin recursos en la creaci6n de centros 

educativos rurales en los cuales, ademrs de dar una formaci6n 

bisica e integral, se proporcionari capacitaci6n tdcnica a la pobla
ci6n rural. 

Los Programas de Educaci6n Rural estarin plenamente coordina
dos en los procesos de reforma agrariay desarrollo rural". 
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h) "Se iniciari una Cruzada Nacional que movilice todos los recursosdel pafs para lograr ]a total erradicaci6n del analfabetismo. A ]avez se iniciarfn programas de educaci6n liberadora para adultos,con el fin de incorporarlos plenamente al proceso de Reconstruc.
ci6n y Desarrollo Nacional" 

Posteriormente, en el Estatuto Fundamental y Estatuto sobre De.rechos y Garantias de los nicaragfienses delreferirse 11 de mayo de 1980, ala los Derechos Culturales en el Capitulo III, tambi6n se hacereferencia al derecho a la Educaci6n, cuando afirma: 

"Art. 40. 

1. Toda persona tiene derecho a ]a educaci6n. 

2. La ensefianza primaria y secundaria serin gratuitas, obliga.

torias y accesibles a todos.
Deberfn fomentarse la educaci6n fundamental para aquellas
personas que 
 no hayan recibido o terminado la ensenianza 
primaria.
Iaensefianza secundaria incluiri la ensefianza t6cnica y profesional a fin de capacitar a todas las personas para el trabajo calificado y el conocimiento de la realidad nicaragiense.-abrA una relaci6n estrecha entre la educaci6n y el trabajo. 

3. Se delara de interds social la alfabetizaci6n, ]a cual es responsabilidad de todos los nicaragdienses. 

4. Se respeta la libertad de los padres de escoger para sus hijosescuelas o colegios distintos de los creados por el Estado,siempre que aqu6llos satisfagan las normas minimas que elEst- io prescriba o apruebe cn materia de ensefianza y seapeguen estrictamente a los planes educ3tivos nacionales.Se respetari el derecho de los particulares y entidades paraestablecer y dirigir instituciones de ensefianza, a condii6nque Ilenen los requisitos sefialados en el p~rrafo anterior.El Estado tendrA la supervisi6n de todos los centros docentes del pais, la que se efectuarA de manera constante a fin doasegurar el cumplimiento de su polftica educativa y de losplanes y programas de estudio nacionales. 
5. Los aranceles de los centros privados serim aprobados por elEstado. En ningfin caso, los centros de ensefianza tendrin 

fine. lucrativos. 
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6. 	 El Estado esti en la obligaci6n de garantizar a aquellos 
nifios que asi lo necesiten, alimentaci6n en las escuelas, 
ropa, zapatos, itiles y libros escolares". 

El derecho a la educaci6n posteriormente es ratificado al promul
garse los Fines, Objetivos y Principios Generales de la Nueva Educaci6n 
por la Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Nacional el 1' de marzo de 
1983. Se contempla en algunos de sus principios: 

"1' La educaci6n es un derecho fundamental e irrenunciable de 
todo nicaragijense. 

2' La educaci6n serdi obligatoria en todos los niveles de educaci6n 
Preescolar y de Educaci6n General Bfsica, obligatoriedad que 
seri establecida de manera gradual a medida que se amplien los 
servicios educativos del Estado. 

30 La educaci6n es funci6n primordial e indeclinable del Estado. 

La educaci6n impartida por el Estado seri gratuita, ptiblica y 
mixta". 

B. 	 Fines, Objetivos y Principios Generales del Sistema: 

I. FINES 

"La Nueva Educaci6n en Nicaragua, se propone como Fines: For
mar plena e integralmente la personalidad del Hombre Nuevo, 
permanentemente en construcci6n, apto para promover y contri
buir al proceso de transformaci6n que edifica dia a dia la Nueva 
Sociedad. Este Hombre Nuevo nicaragiiense que viene constru
y6ndose desde el inicio del proceso de liberaci6n de nuestro pue
blo, se forma a partir de nuestra rvalidad, el trabajo creador y de 
las circunstancias hist6ricas que vivimos. La educaci6n decri de
sarrollar las capacidades intelectuales, fisicas, morales, est'ticas y 
espirituales de este Hombre Nuevo. Segtin los resultados de la 
Consulta Nacional sobre Fines y Objetivos de la Educaci6n, las 
cualidades y valores que conforman el Hombre Nuevo nicara
giiense son los siguientes: 

a) 	 En lo politico: 

Patriota, revolucionario, solidario y comprometido con los 
intereses de los obreros y campesinos, en particular y con 



292 
Educaci6n y Derechos Humanos 

las ampllas masas trabajadoras que conforman nuestro pue.blo en general; antiimperialista, internacionalista, contrarioa toda forma de explotaci6n proveniente de factores internos y externos, contrario al racismo, la discriminfkci6n y laopresi6n; promotor de la unidad de ! naci6n alrededor denuestras clases trabajadoras, de los obreros campesinos porIa soberanfa nacional, el progreso social, la justicia, la liber.tad, Iadistensi6n y ]a paz en la regi6n y en el mundo. 

b) En lo social y moral: 

Responsable, dtisciplinado, creativo, cooperador, trabajadory eficiente; de elevados principios morales, cfvicos y espiri.tuales; dotado de la capacidad de crftica y autocrftica; deuna visi6n cientffica del mundo y de ia sociedad; de Iadisposici6n para la apreciaci6n est6tica y ia expresi6n artis.tica; que reconozca y valore la dignidad del trabajo manualdel intelectual; compenetrado de la importancia de I. conservaci6n, defensa y mejoramiento del ambiente y la calidadde la vida; respetuoso, humaniterio, libre, honesto, veraz,sincero, fraterno, modesto, abnegado, objetivo, que comprenda que el inter6s individual debe coincidir con el inter6ssocial y nacional, que desarrolle un alto espfritu de sacri
ficio y abnegaci6nci6n". para defender la patria y la Revolu-

II. Objetivos Generales. 

"La educaci6n se propondri como Objetivos Generales los si.guientes: 

1. Ofrecer a los estvdiantes una educaci6n que los reconozca eimpulse a ser agentes importantes de su propia formaci6n yles permita acceder 
las t6 cnicas, 

a los mis altos niveles de las ciencias ylas humanidades y. las artes. En consonanciacon este prop6sito, el proceso de enseflanza-aprendizaje en.fatizarg sobre el dominio de los m6todos cientfficos y deautoaprendizaje. 

2. Formar a los educandos en y para el trabajo creador ydesarrollar en ellos la conciencia del valor econ6mico, socialY cultural del trabajo productivo y del papel fundamentalde los trabajadores en la construcci6n de Ianueva sociedad 
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y de la importancia formativa del trabajo productivo, que 
permita superar la contradicci6n teorfa-prictica, trabajo in
telectual, trabajo manual. 
Esta 	conciencia deberg producir una nueva actitud de los 
estudiantes frente al trabajo y a la disciplina laboral en las 
nuevas condiciones de la Revoluci6n Popular Sandinista. 

3. 	 Formar a las nuevas generaciones en los valores y principios 
de la Revoluci6n Popular Sandinista, desarrollando sus con
vicciones sobre la participaci6n organizada del pueblo en la 
gesti6n social y en las tareas de la Revoluci6n como pr~ctica 
de la democracia popular: en el rechazo a toda forma de 
dominaci6n imperialista y en la solidaridad militante con 
todos los pueblos del mundo. 

4. 	 Formar al Hombre Nuevo en el pensamiento y el ejemplo 
de los Hroes y Mitires y de todas aquellas figuras que a Io 
largo de la historia de nuestras luchas de liberaci6n han ido 
construyendo, definiendo e inspirando la personalidad y 
esencia de nuestra patria y de nuestra Revoluci6n Popular 
Sandinista. 

5. 	 Desarrollar la conciencia de ia participaci6n en la defensa 
inclaudicable de la Patria y la Revoluci6n para fortalecer la 
independencia, autodeterminaci6n, soberania e identidad 
nacionales. 

6. 	 Promover actitudes de amistad y cooperaci6n con los pue
blos y gobiernos del mundo, sobre la base de la igualdad y 
el respeto mutuos. 

7. 	 Inculcar y promover el mis profundo respeto a los Dere
chos Humanos. 

8. 	 Ahondar en las raices de nuestra propia cultura, cuya pro
moci6n y difusi6n estarin estrechamente ligadas a los pro
gramas educativos; aprovechar el aporte cientifico y cultu
ral de la humanidad, rechazando todos los elementos cultu
rales alienantes. 

9. 	 Estimular en los educandos y educadores la capacidad para 
el anilisis critico, autocritico, cientifico, participativo y 
creador, que haga de la educaci6n una prictica liberadora. 
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10. Proporcionar una formaci6n humanfstica, cientffica, tecno.l6gica, politico-ideol6gica, moral y fisica que se aplique
creadoramente al proceso de transformaci6n de nuestra pro
pia realidad. 

.1. 	 Formar y capacitar tanto tdcnica como politicamente, los recursos humanos necesarios para el avance y consolidaci6n
del 	 proceso revolucionario, en coherencia con los planes
globales de desarrollo econ6mico-social. 

12. Coadyuvar al desarrollo y mejoramiento de la salud f(sica y
psfquica de los educandos". 

III. Principios Generales: 

"Para el logro de estos Fines y Objetivos, la Nueva Educaci6n se
regirA pcr los Principios Generales siguientes: 

1. 	 La educaci6n es un derecho fundamental e irrenunciable detodo nicaragilense. La educaci6n serfi obligatoria en los niveles de Educaci6n Preescolar y de Educaci6n General Bisica, obligatoriedad que serA establecida de manera gradual, amedida que se amplien los servicios educativos del Estado. 

2. 	 La educaci6n en Nicaragua estarA en funci6n de servir a lasoluci6n de los grands problemas econ6micos y sociales;estableciendo un vinculo directo con la vida e historia de 
nuestro pueblo. 

3. 	 La educaci6n es funcibn primordial e indeclinable del Estado. La educaci6n impartida por el Estado serA gratuita, pfiblica y mixta. Al Estado le corresponde planificar, evaluar,dirigir, supervisar y promover el proceso educativo en todos sus niveles y modalidades. El Estado garantiza y promueveIa participaci6n de ]a familia, la comunidad y las organiza
ciones de masas en el proceso educativo. 

4. 	 El trabajo productivo y creador serfn elementos formativos y parte integral de los planes de estudio, mediante ia conju.gaci6n de conla teorfa la pr~ctica y ia combinaci6n del
trabajo manual con el intelectual. 

5. 	 La educaci6n es un proceso 6nico, continuo, recurrente ypermanente de formaci6n y desarrollo de la personalidad. 
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6. 	 La Nueva Educaci6n se concibe como un sistema, integrado 
por varios subsistemas. Los nuevos planes que se estructu
ren para su desarrollo, introducirin el enfoque de la educa
ci6n como un sistema, es decir, como un todo coherente, 
como un conjunto complejo de elementos relacionados en
tre si, que persigue objetivos comunes, que articule todos 
los niveles y modalidades de ensefianza y todas las formas 
de manifestaci6n del proceso educativo: la educaci6n for
mal, la no-formal y la informal. Deberin preverse las nece
sarias articulaciones horizontales y verticales entre los dis
tintos niveles y modalidades para facilitar las transferencias, 
las posibles salidas al mundo del trabajo y las reincorpora
ciones al sistema educativo. 

7 	 Los medios de comunicaci6n colectiva se consideran parte 
importante del proceso educativo, por lo cual el Estado 
deberi organizar su utilizaci6n como velifculo del desarrollo 
educativo nacional. 

8. 	 La Nueva Educaci6n enfatizari y sistematizari las tareas de 
Formaci6n Vocacional y Orientaci6n O.'upacional, a fin de 
conjugar las necesidades de la fuerza de trabajo con las 
posibilidades del sistema educativo. 
Estas tareas serfin responsabilidad de la sociedad entera, y 
en particular, del Estado Revolucionario, la comunidad edu
cativa y los centros de producci6n. 

9. 	 Debe asignarse una importancia especial a las funciones de 
investigaci6n de las instituciones educativas, ya que el sis'e
ma educativo no debe limitarse a la ensefianza de la ciencia 
y la t6cnica, sino que debe tambi6n aportar en la soluci6n 
de los problemas cientifico-sociales quo nos plantea el desa
rrollo. 

10. 	 La emulacion est presente en la Nueva Educaci6n como 
formade reconocimientoy estimulo del comproniso de los 
miembros de la comunidad educativa y las organizaciones 
tle masas en las tareas revolucionarias, en la superaci6n de 
los niveles acad6micos y en todos aquellos esfuerzos que 
conduzean al mejoramiento del proceso educativo. 

11. 	 Se respetari la libertad de los padres para escoger para sus 
hijos las escuelas o colegios que estimen mis convenientes 
para su formaci6n. 
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12. Los fondos destinados a financ.ar el sistema educativo seconsideran una inversi6n social. Por lo tanto, el Estado y lasocic dad, en su conjunto, darin prioridad al financiamiento
del sistema educativo. Se promoverin los instrumentos ne.cesarios, incluso jurdicos, para asegurar la participaci6n
efectiva de las empresas en el financiamiento y desarrollo de
la educaci6n permanente de ia poblaci6n trabajadora". 

C. Lineamientos de polftica de desarrollo educativo. 

La politica de la Revoluci6n en educaci6n se sustenta en las masaspopulares, en su participaci6n consciente, activa, organizada y en laclara concepci6n de que el Proyecto Revolucionario es tambidn y fun
daniventalmente un gran proyecto educativo. 

A partir de esta tesis cobran alcance los lir.eamientos de politicalas siguientes orientaciones y medidas revolucionarias adoptarias en el 
campo educativo: 

- Priorizaci6n de las clases populares en la oferta de los servicios 
educativos. 

- Inicio de la transformaci6n de la estructura social de la matricula 
y de los centros escolares. 

Erradicaci6n progresiva del analfabetismo (Cruzada Nacional deAlfabetizaci6n, Nivel Introductorio o alfabetizaci6n permanente). 

Apertura del Programa de Educaci6n Popular de Adultos y refuer
zo permanente de dicho programa. 

La realidad del maestro popular (promotores y coordinadores)
extraido de las entrafias mismas del pueblo como soporte fundamei tal de la Educaci61, Popular de Adultos. 

Gratuidad de la educaci6n del Estado y control de los araicelesde la educaci6n privada con el consiguiente aumento del presu
puesto para educaci6n. 

La participaci6n popular directa en comola gesti6n educativa 
componente del desarrollo integral (Cruzada NaciGmal de Alfabetizaci6n, Educaci6.: Popular de Adultos, Consulta Nacional sobre 

http:financ.ar
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Fines y Objetivos de la Nueva Educaci6n, Consejo Nacional Ase
sor de Educaci6n). 

- La transforinaci6n y reorientaci6n del sistema educativo y todos 
sus elementos (Programas, formaci6n de maestros, organizaci6n 
administrativa, etc.) en coherencia con el proyecto econ6mico, 
social y politico de la Revoluci6n Popul,- Randinista. 

- La vinculaci6n de la educaci6n en todos sus niveles, formas y 
modalidades con las tareas de producci6n y la defensa. 

- Hacer de la educaci6n en su concepci6n y aplicaci6n, parte intrin
seca de ia transformacion social revolucionaria. 

- Aceptaci6n del concepto de una educaci6n en la pobreza que 
obliga al compromiso y creatividad de todo el pueblo para superar 
las limitaciones. 

- Sembrar el pais de escuelas. 

- Elevar progresivamente el rendimiento acad6mico y la calidad de 
la educaci6n. 

D. El desarrollo del sistema escolar (avances significativos). 

La voluntad politica de hacer realidad el derecho de ia Educaci6n 
se ha concretado en varias decisiones claves. 

En primer lugar, el incremento de los recursos destinados al Minis
terio de Educaci6n que han pasado de 351 millones de c6rdobas en 
1978 al 1.484 millones en 1984, si a 6ste !,e le agrega el presupuesto 
asignado a ]a educaci6n superior, el monto tctal de los recursos puestos 
a disposici6n del sector educativo se acerca a los dos mil miilones de 
c6rdobas, lo que representa aproximadamente el 4.9% del PIB y mis 
del 10%de gasto o6blico. 

Tambi6n en procura del mejor ordenamiento del sistema, se han 
trazado lineas de direcci6n para orientar su desarrollo: 

- Expansi6n de los servicios del sistema educativo tendiente a poner 
al alcance de toda la poblaci6n los servicios educativos. 

- Mejoramiento de la calidad de la ensefianza, tendiente a adecuar 
la eAructura educativa, el curriculum y los recursos humanos co
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rrespondientes a la fuerte demanda educativa generada en el proceso revolucionario y ia decisi6n de crear una nueva sociedad. 

- Transformaci6n del sistema educativo, dirigida mediante la definici6n de Fines, Objetivos y Principios Generales de la Nueva Educaci6n, la correspondiente estructura del sistema educativo, laeducaci6n vinculada al trabajo productivo y un Plan Nacional deDesarrollo Educativo integrado, en coherencia con el ProyectoNacional Je la Revoluci6n Popular Sandinista. 
Para lograr la expansi6n de los servicios del sistema educativo, sehan llevado a cabo acciones diversas, de las cuales las mis importantes

han sido: 

- La realizaci6n, en 1980 de la Cruzada Nacional de Alfabetizaci6n,que signific6 la alfabetizaci6n de 406.056 personas, reduciendo latasa de analfabetismo del 50.3% al 12.9%. Como parte de ella sellev6 a cabo ]a alfabetizaci6n en sus propias lenguas, de las comunidades indigenas (miskito, sumo e ingl6s criollo) y se logr6 la
alfabetizaci6n de 12.664 personas. 

- La creaci6n del Programa de Educaci6n de Adultos para dar continuidad al esfuerzo alfabetizador. Actualmente el Programa ofrece un nivel introductorio de alfabetizaci6n permanente y seis ni.veles mis, en 1984 se atendi6 una poblaci6n de 129.290 personas. 

- La incorporaci6n del nivel Preescolar al sisterna educativo; lamatricula pas6 en ese nivel de 9.000 nifios en 1978 a 60.557 en elafio 1984, y son atendidos en formas escolarizadas y no escolari
zadas. 

- La incorporaci6n de la Educaci6n Especial para nifios minusvilidos al sistema educativo y creaci6n de 19 nuevas escuelas de estetipo, en diferentes lugares del pais. La matricula ha subido de 355nifios que recibian esta atenci6n antes de 1979 a 1484 alumnos 
atendidos en 1984. 

- La ampliacibn considerable de la matricula en el nivel de Primariade 369.640 alumnos que se atendian antes de 1979 a 553.939alumnos atendidos en el afio 1984. 

- La ampliacibn de la matricula en el nivel de Educaci6n Media, de110.726 alumnos que se atendian antes de 1979, a 115.996 alum.nos en 1984 y la diversificaci6n racionalizada de su ensefianza. 



299 Informes 

- El desarrollo de la Educaci6n T6cnica y su reactivaci6n mediante 
el equipamiento de los talleres de los centros t6cnicos y talleres 
mdltiples de 99 centros escolares de educaci6n primaria y media, 
asi como la atenci6n a 21.647 estudiantes de distintas modalida
des en educaci6n T6cnica Agricola, Industrial y Comercial duran
te el afio 1984. 

- El establecimiento de nueve nuevas escuelas Normales. El aunen
to de su matricula de 2.053 alumnos que se atendian antes de 
1979 a 9.740 alumnos en 1984. 
Ademfis de estas escuelas creadas a raiz de 1979, tambi6n se han 
creado sedes para atender cursos de profesionalizaci6n para los 
maestros empiricos. 

- La reestructuraci6n de la matricula de ]a Educaci6n Superior, y la 
apertura de oportunidades a los sectores menos favorecidos. 

- El fortalecimiento de la red de educaci6n superior (Universidad y 
Centros T6cnicos Superiores). 

- El incremento de las oportunidades educativas, a partir de julio de 
1979, ha sido del 77.9%. De 501.660 nicaragUenses que recibian 
educacibn durante 1979, subi6 a 892. 653 en el afio 1984. 

Dentro del mejoramiento de la calidad de la ensefianza se han 
llevado a cabo las acciones siguientes: 

- 'ransformaci6n a fondo de los planes y programas de estudio, de
 
Educaci6n Primaria.
 

- Implantacibn del m6todo 6nico de lecto-escritura para el ler. 
grado M6todo F6 nico-Analitico.Sint~tico, como estrategia para
garantizar la lecto-escritura y asegurar la permanencia del mismo en 
el sistema escolar. 

- Cieaci6n del Departamento de Formaci6n Vocacional y Orienta
c;3n Ocupacional cuyas tareas incluyen la orientaci6n propiamen
te dicha, el programa estudio trabajo, talleres de motivaci6n y
escuelas de orientaci6n a padres. 

- 2I establecimiento de los talleres de Evaluaci6n, Programaci6n y
Capacitaci6n Educativa (TEPCE) como instrumentos de gesti6n 
docente colectiva. 
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- El fortalecimlento de la nuclearizaci6n educativa, proyecto que 
apoya substanclalmente la educacl6n bisica en el .rea rural, im
pulsa el desarrollo rural integrado y se fundamenta en la promo
cl6n de las fuerzas productivas y organizadas con la participaci6n 
popular. 

- El incremento de acciones de control, seguimiento y evaluaci6n 
del trabajo metodo!6gico realizado por los maestros, directores y 
t6cnicos para garantizar la calidad y la eficiencia del proceso edu
cativo. 

- La creacibn de la Direcci6n de Formaci6n, Perfeccionamiento y 
Capacitacibn mediante la cual se han realizado una serie de Semi
narios, tall.3res, cursos, etc., a fin de elevar el nivel acad6mico, 
tanto de docentes como administrativos y tkcnicos del sistema. 

- Creaci6n del Programa "Complemento Nutricional" que da aten
ci6n alimenticia a 65.000 nifios en los Departamentos de Esteli y 
Masaya y el establecimiento del Programa de Nutrici6n Integral, 
que investiga la situaci6n nutricional de los escolares y propone 
soluciones integrales a la problemitica alimentaria del nifio nicara
guiense. 

- Ampliaci6n de la red de Biliiotecas escolares, de 43 Bibliotecas 
que existfan antes de 1979 a 360 Bibliotecas en 1983. 

- Aumento de las horas de clases y ia frecuencia semanal en 'as 
diferentes materias que se sirven a nivl medio. 

- Incremento sustancial de las becas y priorizaci6n de las que se 
conceden a estudiantes de Educaci6n Normal, Agropecuaria y 
Tcnica Industrial. De 1.500 Becas que se concedian antes de 
1979 se pas6 a 5.576 que se otorgaron en 1984. 

- Incremento de las acciones de eva!uaci6n e investigaci6n educati
va. 

- La creaci6n de las carreras de Maestros de Educaci6n Especial, 
Maestros de Educaci6n Preescolar y Maestros de Educaci6n Fun
damental. 

- La construcci6n de 1.404 nuevas escuelas con 3.534 aulas, mu
chas de ellas construidas con la participaci6n de las comunidades. 
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Tambi6n se han construido 48 centros de Educaci6n Media con 
692 aulas, con una inversi6n de cinco afios de Revoluci6n, que 
asciende a 609,6 millones de c6rdobas. 

Dentro de las acciones que se han Ilevado a cabo para la transfor
maci6n del sistema educativo figuran: 

- En primer lugar la realizaci6n de la Consulta Nacional, en la que 
participaron 50.000 personas de diferentes sectores de la sociedad 
con el objetivo de formular los "Fines, Objetivos y Principios 
Generales de la Nueva Educaci6n" que posteriormente fueron 
oficializados por la Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Nacio
nal, en marzo de 1983. 

- La definici6n de la Educaci6n General Bfisica orientada al trabajo 
(nueve grados de escolaridad) dando especial atenci6n a su primer 
ciclo, Ilamado educaci6n fundamental (4 grados de escolaridad) el 
cual se enmarca dentro de la estrategia de la Ilamada "Batalla por 
una Educaci6n Popular Bisica" que garantice los cuatro primeros 
grados a toda la poblaci6n a mediano plazo (1999). Este constitu
ye la base indispensable para poder alcanzar la meta de ofrecer 
nueve grados de escolaridad hacia el afio 2000 a todos los nicara
giienses en edad correspondiente (7 a 16 afios). 

La consolidaci6n del proyecto de Desarrollo Educativo y Cultural 
de Nicaragua que recopila la concepci6n de la Nueva Educaci6n y 
la politica de Desarrollo Educativo. 

La vinculaci6n de la escuela con el trabajo y la actividad producti
va tanto en el subsistema formal como en la Educaci6n de Adul
tos, dentro de este programa se han desarrollado: 

Las Escuelas Rurales de Educaci6n Trabajo (ERET). 
Estas son centros de formaci6n consecuentes con el grado 
de especialidad que requiere el desarrollo agropecuario del 
pais. 

Las Escuelas Agropecuarias Campesinas.
 
Su objetivo es capacitar j6venes y adultos del irea rural
 
hasta alcanzar el nivel de 6breros habilitados.
 

Los Ciclos Bisicos de Producci6n.
 
En ellos se forman obreros calificados, mediante un progra.
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ma que les permita alcanzar el gr:,qdo acad6mico equiva!ente 
al Cic!o Bisico. 

El fortalecimiento de la ensefianza multigrado en la escuela 
rural. 

Las formas escolarizadas y no escolarizadas de la Educaci6n 
Preescolar. 

El establecimiento de nuevas formas de planificaci6n, admi
nistraci6n y gesti6n educativa, mediante la participaci6n ac
tiva de las organizaciones populares. 

La instauraci6n y consolidaci6n de la regionalizaci6n educa
tiva dentro de la regionalizaci6n general del Estado. 

La metodologia utilizada en la Educaci6n Popular de Adul
tos. 

La creaci6n de un modelo propio nicaragiiense de educa
ci6n popular. 

La elaboraci6n, aprobaci6n y aplicaci6n progresiva de la 
Nue, a Estructura del Sistema Educativo Nacional, la que se 
concibe cno un SISTEMA UNICO que deber ser nombra
do y regulado en sus aspectos metodol6gicos y pedag6gicos. 
Es una estructura tdnica concebida por niveles educativos y 
modalidades de formaci6n progresiva con objetivos y fines 
comunes en trminos de su producto final y organizada en 
cinco Subsistemas. 

Subsistema de Educaci6n General Bisica y Media. 

Subsistema de Educaci6n Popular Bisica. 

Subsistema de Educaci6n Tcnica. 

Subsistema de Educaci6n Superior. 

Subsistema de Capacitaci6n. 

Cada subsistema tendrildefinidas sus caracteristicas, asi co
mo sus organismos normativos, administrativos y ejecuto. 
res. 
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De los cinco Subsistemas antes descritos, al Ministerio de 
Educaci6n le corresponde normar y administrar los tres pri
meros y se ha comenzado por hacer las adecuaciones y
modificaciones necesarias al Organigrama, se han fortaleci
do las instancias de la Planificaci6n y Administraci6n de la 
educaci6n, asi como las instancias sustantivas, lo que permi
tirA profundizar en la transformaci6n educativa nacional e ir 
haciendo efectivas las decisiones y polfticas emanadas del 
Gobierno con el fin de garantizar a nuestro pueblo en los 
afios venideros, mis educaci6n, mejor educaci6n y una nue
va educaci6n, lo que constituye la raz6n de ser del Ministe
rio de Educaci6n. 

:,i.	En cuanto al Articulo 14: El principio de la ensefianza obligatoria 
y gratuita para todos 

La obligatoriedad y gratuidad de la educaci6n esti contemplada 
en la ya citada Primera Proclama del Gobierno de Reconstrucci6n Na
cional del 18 de junio de 1979. 

En el Capitulo III, hrea sncial, punto 3.5. Educaci6n, dice: 

"b) 	 Educaci6n gratuita y obligatoria. 
La educaci6n primaria y secundaria seri gratuita y obligato
ria y ademis de otorgar al estudiante una preparaci6n cien
tifica, lo capacitari para el trabajo calificado y el conoci
miento de la realidad nicaragiiense. 

c) 	 Control de precios de libros y utiles escolares, uniforme 
escolar. 
Se establecerd inicialmente un estricto control del precio
sobre los libros y dtiles escolares, al plazo mis breve posi
ble. El Ministerio de Educaci6n establecerd los mecanismos 
mfis necesarios para la producci6n y comercializaci6n de los 
libros y 6tiles escolares a fin de que 6stos Ileguen a ser 
surninistrados en forma gratuita a la poblaci6n estudiantil 
de los centros escolares pfiblicos. 
Se estableceri un uniforme escolar 6nico, para todos los 
estudiantes del pafs. 

d) 	 Regulaci6n de colegios particulares.
El Ministerio de Educaci6n reglamentari el funcionamiento 
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de los colegios privados, regulando sus tarifas de matrfcula 
y colegiatura y asegurando un apego estricto a los planes 
educativos nacionales. De igual manera, se estableceri un 
control apropiado de las facilidades fisicas de tales institu
ciones (Bibliotecas, laboratorios, gimnasios, etc.) a fin de 
coordinarlos con la prestaci6n de servicios de educaci6n 
piblica. Se estimulari la participaci6n de las comunidades 
en el esfuerzo del mejoramiento educativo." 

Posteriormente se afirma dentro de los Principios Generales de Ia 
Nueva Educaci6n, en el Articulo I, "La Educaci6n es un derecho funda
mental e irrenunciablo de todo nicaragfiense". La educaci6n seri obliga
toria en los nweles de educaci6n Preescolar y de Educacibn General 
Bisica, obligatoriedad que seri estableciaa de manera gradual, a medida 
que se amplien los servicios educativos. 

A fin de dar respuesta a estas lineas de direcci6n se ha trazado un 
plan a mediano plazo que contempla entre sus tareas mis inmediatas las 
siguientes: 

- Desarrollo de formas escolarizadas y no escolarizadas para lograr 
una mayor cobertura en el nivel Preescolar. 

- Desarrollo de la batalla por una Educaci6n Fundamental, tendien
te a asegurar un minimo de cuatro afios de escolaridad a toda la 
poblaci6n nicaragiiense como una primera gran etapa, para em
prender posteriormente la elevaci6n del nivel educativo de la po
blaci6n hasta Sexto Grado y la generalizaci6n de la Educacibn 
Bisica de 9 grados hacia el afio 1990. 

- Gratuidad de manera escalonada de los materiales bisicos (libros, 
cuademos y lipices) en todo el nivel bisico. 

- Efectuar un control estricto de los aranceles de los colegios priva
dos. 

- Desarrollo de un plan de subvenciones en ciertos colegios priva
dos, para aminorar su colegiatura. Al respecto, es importante desta
car que del presupuesto asignado al Ministerio de Educaci6n en 
1984 se utilizaron C$ 88.569.510 c6rdobas para subvencionar 
colegios privados, en pago de maestros y proporci6n de materiales 
educativos. 
En 1983 se utilizaron C$ 59.065.935 cordobas del Ministerio de 
Educaci6n para subvencionar 114 centros privados que con un 
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total 	 de 1.274 aulas utilizadas en doble turno tenian capacidad 
para atender 1C1.920 estudiantes.
 
La mayoria de estos centros subvencionados son religiosos, siendo
 
el 78.9% cat6licos y el 11.5% entre Moravos, Bautistas, Evang6li
cos, Angelicanos y Adventistas.
 

- Aplicaci6n del Mktodo F6nico-Analftico-Sintktico de lecto-escri
tura para el ler. grado del siste.na, como una estrategia para 
lograr la permanencia de los alumnos en el sisten.,; (elevar las tasas 
de retenci6n y promoci6n). 

- Fortalecer la red de educaci6n superior (Universidades y Centros 
T6cnicos Superiores). 

- C:eaci6n del Programa "Complemento Nutricional" cuyo radio 
de aci6n a nivel de proyecto son los Departamentos de Esteli y 
M saya, ei cual da una atenci6n alimenticia a 65.000 nifios de los 
se',tores mts necesitados. 

III. 	 En cuanto al Articulo 15: El derecho a participar en la vida 
cultural y a gozar de los beneficios del progreso cientifico y de la 
protecci6n de los intereses derivadis de la condicibn de autor 

A. 	 Textos Principales. 

Los decechos culturales se contemplan en el Estatuto Fundamen
tal y Estatuto sobre Derechos y Garantias de los Nicaragiienses del 11 
de mayo de 1980, al referirse a los D!rechos Culturales en el Articulo 
III, afirma: 

Art. 45. 
"Toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural y 
gozar de los .l'ieficios del progreso cientifico y de sus aplicacio
nes. El Estado respetari la indispensable libertad para la investiga
ci6n cientifica 7 para la actividad creadora, garantizando a las 
personas la protecci6n de intereses morales y materiales que le 
corresponden por raz6n de las producciones cientificas, literarias 
o artisticas de que sean autoras". 

Art. 46. 
"El Estado tcndri la obligaci6n de doptar medidas neeesarias 
para la conservaci6n, el desarrollo y ia diffusi6n de la ciencia y 
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la cultura, la cual debe orientarse hacia el pleno desarrollo de lapersonalidad, el fortalecimiento del respeto de los Derechos Hu.manos y la transformaci6n de la sociedad nicaragiense. El patrimonio hist6rico, cultural y artistico de la naci6n serfi protegido
por el Estado por medio de las leyes necesarias". 

B. 	 Lineamientos principales de 14 polftica cultural. 

El Gobierno a trav6s del Ministerio de Cultura, ha decidido priori.Zar a aquellos programas que por su extensi6n, caracterfsticas y cober.tura 	 de poblaci6n, permitan la mayor participaci6n popular y cuyaprincipal funci6n sea la democratizaci6n de Ia cultura. 

Se trata del programa de Centros Populares de Cultura (CPC) delprograma de cine m6vil del Instituto Nicarag~iense del Cine, (INCINE),del programa de desarrollo masivo del deporte con las organizaciones demasas del Instituto Nicaragiiense de Deportes, del programa de artesa
nfas. 

a) 	 En todos los Departamentos y Municipios importantes donde sehallan ubicados los centros populare; de cultura, impulsa else
rescate cultural de las tradiciones propias del lugar y lob movi
mientos de artistas aficionados. 
Cada centro popular de cultura se apoya en un consejo popular decultura compuesto por las asociaciones de mujeres, juventud, nifios, obreros, campesinos, ej6rcito y autoridades municipales. 

b) El programa de coordinaci6n de masas del Instituto de Deportes,incorpora a travs de los Comit6s Voluntarios Deportivos (CVD)existentes en todos los Municipios, a grandes sectores de la poblaci6n del pais ampliando mis alli del marco escolar, el esfuerzo depromoci6n del deporte re.lizado con la poblaci6n escolarizada. 

c) 	 Con veinte equipos cinematogrificos ambulantes, el programa decine m6vil trata de difundir el cine nicaragfiense e internacional 
hasta en los lugares rains apartados del pais. 

d) 	 El p'ograma de artesanfa dirigido la poblaci6na artesana querepresenta el 17% de la fuerza de trabajo activa, se propone elrescate de Ia artesanfa en peligro de extinci6n y el impulso de laproducci6n artesanal orientada a la sustituci6n de importaciones ya la captaci6n de divisas. 
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Independientemente d9 esos program.s priorizados en raz6n de w 
inmediata repercusi6n Fobre el nivel participativo del pueblo, los otros 
programas del Ministerio de Cultura, tienden tambi6n a ampllar sui 
selvicios a la comunidad nacional. 

a) 	 La direcci6n de ensefianza artistica se propone extender la enF?
fianza a nuevas espeeialidades y perfiles y ampliar su radio de 
acci6n L ia poblaci6n infantil, juvenil y adulta de todo el pais, a 
medida que vaya "apacitando especialistis que puedan colabrar 
eficazmente en los procesos educativos. 

b) 	 El Programa de Bibliotecas se plantea la necesidad de convertir a 
las Bibliotpcas en instrument-, s de apoyo al desarrollo educativo y 
cultural de la poblaci6n, creando y desarrollando hibitos de lectu
ra, gracias esencialmente al fortalecimiento y ampliaci6n de la red 
de Bibliotecas piblicas. 

c) El Programa de fomento del arte se propone impulsar a trav6s del 
rescate, la valoraci6n en el enriquecimiento y la divulgaci6n de la 
producci6n artistica, el desarrollo de un movimiento artistico y 
cultural aut6nticamente nacional. Para ellc en estrecha relaci6n 
con los gremios artisticos, trata de crear un hfibito cultural y de 
descubrir e impulsar nuevos valores. 

d) 	 El programa de patrimonio hist6rico trata de Ilevar a cabo la 
conservaci6n y restauraci6n de obras muebles e inmuebles en esta
do avanzado de deterioro, la identificaci6n y evaluaci6n del po
tencial arqueol6gic-, con los primeros rescates de emergencia, la 
creaci6n de nuevos museos diddcticos u la remodelaci6a de los ya 
existentes. 

e) 	 Existe en fin el prop6sito de impulsar en el seno del Ministerio 
una oficina de investigaciones culturales que realice los diagn6sti
cos socioculturales necesarios a las formulaciones de los planes 
culturales que permitan la elaboraci6n del atlas cultural del pais. 

C. 	 Principales disposiciones para el desarrollo cultural.* 

En Nicaragua existen el Ministerio de Educacion y el Ministerio de Cultura. Si 

bien el concepto amplio de cvltura abarca tambi6n la Educacion en el presente 
trabajo nos referimos a las disposiciones relacionadas al desarrollo cultural a 
cargo del Ministerio de Cultura. 
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AIRO 1979 
- Transformaci6n de ]a Direcci6n General de Deportes y Educaci6n

Fisica, en "Instituto Nicaragllense de Deportes", Gaceta No. 18 
del 26 de septiembre de 1979. 

- Creaci6n del Instituto Nicaragiiense de Cine (INCINE); Gaceta 
No. 18 del 26 de septiembre de 1979. 

- Ley de Protecci6n al Patrimonio Artistico, Cultural e Hist6rico de
la Naci6n; Gaceta No. 18 del 26 de septiembre de 1979. 

ARO 1980 
- Aprobacion de la Convenci6n para la Protecci6n del Patrimonio

Mundial Cultural y Natural. Decreto No. 448, 30 de mayo de1980 [En ]a Gaceta, Managua (14 2 )p.1545-1546. 24 de junio de 
1980]. 
En este Decreto se aprueba por la Junta de Gobierno de Reconstrucci6n Nacional, la Convenci6n del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada en la 17a. Reuni6n de la Asamblea General de la UNESCO. Tambi6n se decreta cxpedir el correspondiente
instrumento de aceptaci6n ante el Lirector General de la UNES-
CO. 

- Convenio para ]a Protecci6n del Patrimonio Mundial Cultural yNatural. Paris, noviembre de 1972, Articulo 1 al 11. [En laGaceta, Managua (176) p. 1857-1059, 4 de agosto de 1980].Se define lo que se considerari como Patrimonio Cultural y Natural, tambi6n la politica general a seguir para ia protecci6n nacional e internacional del patriraonio cultural y nacional, asimismo se crea el Comit6 Intergubernamental de Protecci6n del Patrimo
nio Mundial Cultural y Nacional. 

- Convenci6n para la Protecci6n del Patrimonio Mundial Cultural yNatural, Paris, 21 de noviembre de 1972. Articulos del 12 al 20.[En La Gaceta, Managua, (177) p. 1S65-1867, 5 de agosto de 
1980]. 
Se refiere a la creaci6n de un fondo para }a protecci6n del patrimonio mundial cultural y natural; las condiciones y modalidades 
de la asistencia irnternacional. 

- Convenio de Intercambio Culturai en're la Repfzblica de Nicara
gua y los Estados Unidos Mexicanos, Mkxico, 7 de mayo de 1981. 
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[En La Gaceta, Managua, (204) p. 1897, 9 de septiembre de 
1980]. 

- Ley especial mediante la cual, la casa natal y de la juventud del 
General Sandino, pasa a ser Patrimonio Nacional, La Gaceta No. 2 
del 3 de enero de 1980. 

- Aprobaci6n y Ratificaci6n de la Convenci6n sobre Defensa del 
Patrimonio Arqueol6gico, Hist6rico y Artistico de las Naciones 
Americanas, La Gaceta No. 31 del 6 de febrero de 1980. 

- Pr6rroga a plazo establecido por la Ley de Protecci6n al Patrimo
nio Artistico, Cultural e Hist6rico de la Naci6n, La Gaceta No. 48 
del 26 de febrero de 1980. 

- Creaci6n de Empresa Nicaragiense de Grabaciones Centrales ENI-
GRAC. Gaceta No. 109, del 16 de mayo de 1980. 

- Reglamento del Servicio Social obligatorio. La Gaceta del 9 de 
septiembre de 1980. Acuerdo No. 91 (MED). 

- Ley sobre Educaci6n en Lengua en La Costa Atlintica. La Gaceta 
del 3 de diciembre de 1980. Decreto No. 571 (JGRN). 

APO 1981 

- Aprobaci6n y ratificaci6n al Convenio de Colaboraci6n Cultural 
con el Gobierno de la Repdiblica de Corea. Decreto No. 693, 28 
de marzo de 1981 [La Gaceta, Managua (79) p. 769, 6 de abril de 
19811. 

Aprobaci6n y ratificaci6n del Convenio de colaboraci6n cultural 
entre el Gobierno de Reconstrucci6n Nacional de ia Repfiblica de 
Nicaragua y el Gobierno de la Reptiblica Democrfitica de Corea. 

- Ley de la Corporaci6n Cultural del Pueblo (COCULTURA) De
creto No. 700, 28 de marzo de 1981, [En La Gaceta, Managua 
(918) p. 793-797, 3 de abril de 1981].
 
Creaci6n de COCULTURA, se definen: objetivos, domicilio, pa
trimonio, facultades y atribuciones, direcci6n administraci6n.
 
Tambidn de la creaci6n de las siguientes empresas: ENIARTE,
 
ENIARES, ENIDEEC.
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- Convenio de Colaboraci6n Cultural entre el Gobierno de Recons.trucci6n Nacional de la Repiblica de Nicaragua y el Gobierno dela Repfiblica Popuj.r .>mocrfticade Corea, Managua, 24 de septiembre de 1980. [En Ua Gaceta, Managua (103) p. 979-980, 14de mayo de 19811. Convenio firmado por cinco afios. 

- Acuerde de Cooperaci6n Internacional entre el Gobiern, de Colombia y Ia UNESCO relativo al Centro Regional para el Fomentodel L'bro en Am6rica Latina, Bogota, 23 de abril de 1981. [En LaGaceta, Managua, (124) p. 1177-1178, 11 de junio de 1981].Acuerdo para ]a extensi6n a nivel internacional, de los planes yprogramas del Centro Regional creado por el Gobleino de Colombia, dentro de sus disposiciones generales esti el convertir el Centro Regional para el Fomento del Libro en una ,ntidad que cumpla el presente acuerdo. Se definen objetivos fundamentales delCentro, personalidad jurfdica, privilegios e inmunidades, disposi.ciones financieras y ]a estructura 6el Centro. 

- Acuerdo de Cooperaci6n Internacional revisado entre el Gobiernode Colombia y la UNESCO r'lativo al Centro Regional para elFomento del Libro en Am6rica Latina y el C'ribe, Bogota. [En LaGaceta, Managua (124) p. 1181, 11 de junio de 1981].Se prorroga y mantienen los t~rminos de cooperaci6n entre laUNESCO y Pl Gobierno de Colombia relativos al Centro Regionalpara el Fomento del Libro, y se reemplaza el Art. 3, Incisos a-b-c 
y el Art. No. 1. 

- Convenio sobre Colaboraci6n Cultural entre el Gobierno de Reconstrucci6n Nacional de la Repdblica de Nicaragua y el Gobierno de la Repdiblica Socialista de Checoeslovaquia. Praga, 4 deabril de 1980. [En La Gaceta, Managua, (203) p. 1890-1891, 3 se
septiembre de 1981].

Incluye entre otros aspectos intercambios de conjuntos artfsticos,
exposiciones, intercambio entre Bibliotecas, Museos, etc., de pelfculas y documentales, visitas mutuas de escritores, pintores,
cineastas, etc. 

- Aprobaci6n y ratificaci6n del Convenio de Cooperaci6n Culturaly Cientffica entre el Gobierno de Nicaragua y la Rep6blica Popular de Hungrfa. Decreto No. 870, 17 de noviembre de 1981. [EnLa Gaceta, Managua (267) p. 3287, 24 de noviembre de 19811.Se refiere a la cooperaci6n establecida para la formaci6n de personal en las greas de ciencias, educaci6n y cultura. 
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- Ley de Declaraci6n de Patrimonio Nacional de la Casa Natal del 
Jefe de la Revoluci6n Popular Sandinista Cdte. Carlos Fonseca 
Amador, Decreto No. 882, 27 de noviembre de 1980. [En La 
Gaceta, Managua, (276) p. 3389-3391, 4 de diciembre de 1981]. 
Se declara monumento hist6rico la casa natal del Cdte. Carlos 
Fonseca Amador, la cual se le asigna al Ministerio de CulturE para 
que le d6 el uso previsto por la presente Ley. 

- Prohibici6n del Boxeo Profesional; La Gaceta No. 1 del 5 de 
enero de 1981; Decreto No. 606. 

- Aprobaci6n y ratificaci6n de la Convenci6n Relativa de )a lucha 
contra las Discriminaciones en la esfera de la ensefianza. La Gace. 
ta del 11 de julio de 1981. Decreto No. 754. 

AS O 1982 

- Convenio de Cooperaci6n Cultural y Cientffica entre el Gobierno 
de Nicaragua y el Gobierno de la Reptiblica Popular de Hungria 
Budapest, 30 de septiembre de 1981. [En La Gaceta, Managua 
(96) p. 57-58, 9 de enero de 1982].
 
Se establece por un periodo de 5 afios, si ninguna de las partes lo
 
denuncia con 6 meses de anticipaci6n a la expiraci6n del mismo,
 
seguiri en vigor 5 afios mis, y asi sucesivamente.
 

- Creaci6n de la Orden de la Independencia Cultural "Rub6n 
Dario". Decreto No. 927, 21 de enero de 1982. [En La Gaceta, 
Managua (21) p. 225-26, 27 de enero de 1982]. 
Como un reconocimiento al mis alto exponente de la cultura 
nicaragiiense se crea la Orden de la Independencia Cultural "Ru
bWn Dario". 

- Convenio de Cooperaci6n T6cnica, Cientffica, Educativa y Cultu. 
ral entre el Gobierno de Reconstrucci6n Nacional de la Repdbllca 
de Nicaragua y la Rep~blica Federal de Yugoslavia. Decreto No. 
931, 26 de enero de 1982. [En La Gaceta, Managua (28) p. 313, 4 
de febrero de 1982]. 
Aprobaci6n y ratificaci6n de Convenio suscrito el 20 de noviem
bre de 1980. 

- Ley de Promoci6n al Deporte y Ja Cultura en ia Juventud. Decre. 
to No. 937, 26 de enero de 1982. [En La Gaceta, Managua (28) p. 
322, 5 de febrero de 1982]. 
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Se refiere al deporte y la cultura en la juventud como deber yderecho inalienable del pueblo y al apoyo del Estado del deporte,
]a cultura y la recreaci6n. 

- Convenio de Cooperaci6n Cultural y Cientifica entre el Gobiernode Nicaragua y la URSS. Decreto No. 946, 1 de febrero de 1982.[En La Gaceta, Managua (33) p. 370, 10 de febrero de 1982].
Aprobaci6n y ratificaci6n del Convenio suscrito en Mosci en 
1980. 

- Ley Reguladora de las Actividades relativas a] Deporte, la Educaci6n Fisica y la Recreaci6n Ffsica. Decreto No. 957, 3 de febrerode 1981. [En La Gaceta, Managua, (38) p. 433-435, 16 de febrero 
de 1982].
Contiene generalidades de las entidades deportivas, de las instalaclones deportivas, de la protecci6n del deportc, de las sanciones y
las disposiciones generales. 

- Otorgamiento de la Orden de ]a Independencia Cultural "Ruben
Dario". Decreto No. 968, 6 de febrero de 1982. [En La Gaceta,
Managua (41) p. 467, 19 de febrero de 19821.
Se otorga la Orden de la Independencia Cultural Rub6n Darfo a:Fernando Gordillo, (P6stuma), Edelberto Torres Espinosa, Jos6Coronel Urtecho, Salvador Cardenal, Francisco P6rez Estrada, Jos6 Jir6n TerAn. Camilo Zapata, Ernesto Mejia S., Edgar Buitrago,Carlos Martinez R., Ernesto Cardenal, Armaido Morales. 

- Convenio de colaboraci6n Cultural y Cientffica entre Nicaragua yBulgaria. Managua, 2 de marzo de 1982. [En La Gaceta, Managua
(58) p. 689, 11 de marzo de 1982].
Aprobaci6n y ratificaci6n del Convenio suscrito en marzo 1980. 

- Convenio de Cooperaci6n Cultural y Cientifica entre el Gobiernode la Repiblica de Nicaragua y el Gobierno de la Uni6n de Repiblicas Socialistas Sovi6ticas. Mosc6, 19 de marzo de 1980. [En LaGaceta, Managua, (59), p. 697-698, 12 de marzo de 1982].
Convenio con tiempo de duraci6n no !hitado. aunque a los 5afios cualquiera de las partes puede denmjiciarlo. A fin de imple.
mentar este convenio se elaborarin pror~ranas de intercambios. 

- Convenio de Cooperaci6n Cultural entr. e! Gobierno de la Repti.blica de Nicaragua y el Gobierno de la Uni6n de Retiblicas Socialistas, Mosc6, 19 de marzo de 1980. [En La Giceta, Managua (67) 
p. 793.794, 22 de marzo de 1982]. 
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Periodo de duraci6n de 5 afios, si no se denuncia continuari 
5 afres mis. 

por 

- Convenio 6e Colaboraci6n Cultural y Cientifica entre el Gobierno 
de Reconstrucci6n Nacional de la Repiblica de Nicaragua y el 
Gobiemo de la Repiblica Popular de Bulgaria. Sofia, 26 de ma:zo 
de 1980. 1En La Gaceta, Managua (87) p. 1034, 14 de abril de 
19821. 
Periodo firmado por 10 afios y se prorrogari por 5 afios ms si las 
partes no lo denuncian. 

- Delegaci6n de Nicaragua. Decreto No. 192, 10 de junio de 1982. 
1En La Gaceta, Managua, (175) p. 2007, 28 de junio de 19821. 
Delegaci6n de Nicaragua a la Conferencia Mundial sobre Politicas 
Culturales compuestas por los Cros. Ernesto Cardenal, Daysi Za
mora y Francisco Lacayo. 

- Aprobaci6n y ratificaci6n, Acuerdo General de Cooperaci6n Eco
n6mica, Cientifica, Tcnica N Cultural entre el Gobierno de Nica
ragua y Francia, Decroto No. 2000, 31 de agosto do 1982. [En La 
Gaceta, Managua, (222) p. 2.115, 23 de septiembre de 19821. 
Aprobaci6n y ratificaci6n del acuerdo general suscrito en Francia 
el 12 de junio de 1982. 

- Delegaci6n de Nicaragua, Decroto No. 289, 10 de octubre do 
1982. [En La Gaceta, Managua (242) p. 2607, 16 de noviembre 
de 19821. 
Delegaci6n do Nicaragua a la XII Rouni6n Ordinaria del Consejo 
Interarnericano para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, com
puesta por: Carlos Tinenrmann, Edgar Parrales, Rarn6n Meneses, 
Ximena Barreto, Xavier Porras y Emigdio Quintero. 

- Aprobaci6n y Ratificaci6n Convenio de Intercambio Cultural en
tre Nicaragua y Francia. Decreto No. 1129, 31 de octubre de 
1982. 1En La Gaceta, Managua, (262) p. 2783-2784, 9 de noviern
bre de 19821. 

- Convenio de Intercambio Cultural entre la Repdblica de Nicara
gua y la Repiblica de Francia, Paris, 22 de abril de 1982. 1En La 
Gaceta, Managua (274) p. 2877-2878, 23 de noviembre de 19821. 

- Ley de Protecci6n al Patrimonio Cultural de la Naci6n. Decreto 
No. 1142, 29 de septiembre de 1982. lEn La Gaceta, Managua, 
(282) p. 2941.2945, 2 de diciembre de 19821. 
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En las disposiciones generales se define qu6 se consideran bienesculturales; se refiere a la conservaci6n del patrimonio cultural;
crea el Registro del Patrimonio Cultural. Trata la exportaci6n debienes culturales, la vigilancia, prohibiciones, disposiciones pena
les y disposiciones finales. 

- Declaraci6n Monumento Nacional. Decreto No. 1143, 22 de noviembre de 1982. jEn La Gaceta, Managua, (283) p. 2942-2950,
del 3 de diciembre de 19821. 

Se declara monumento nacional el sitio Boca de Piedra, Zinica, yse le asigna esta propiedad al Ministerio de Cultura para que le d6
el uso previsto por esta Ley. 

- Adici6n a Ley de la Corporaci6n Cultural del Pueblo, Decreto No.1152, 6 de diciembre de 1982. 1En La Gaceta, Managua, (292)p.

3022, 14 de diciembre do 19821.
 
Se le agrega el Art. 17 de 
 la Ley de creaci6n de COCULTURA
"ENIARTE", tendri su domicilio en Masaya. 

- Creaci6n de la "Campafia Nacional de Bibliotecas, Carlos Fonseca
Amador", La Gaceta del 16 de junio de 1982; Acuerdo No. 31 
(MED). 

- Creaci6n del Parque Nacional "Archipi6lago Zapatera"; La Gaceta
del 5 de febrero de 1982; Decreto No. 1194. 

- Creaci6ui del Departamento de Nuclearizaci6n Educativa. La Gaceta del 23 de febrero de 1982. Acuerdo No. 11 (MED). 

A$&O 1983 

- Aprobaci6n y ratificaci6n del Convenio Regional de Convalidaci6n de Estudios, Tftulos y Diplomas de Educaci6n Superior. LaGaceta del 8 de abril de 1983. Decreto No. 1228 (JGRN). 

- Aprobaci6n Convenio de la Coordinaci6n Educativa y CulturalCentroamericana. La Gaceta del 22 de enero de 1983; Decreto 
No. 1181 (JGRN). 

- Declaraci6n Patrimo.jin Nacional "Escuela Luis Alfonso VelAsquez Flores"; La Gaceta del 22 de enero do 1983; Decreto No.
1182 (JGRN). 
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- Declaraci6n del Mineral "San Albino y Cerro el Chipote", patri

monio hist6rico nacional, La Gaceta del 8 de marzo de 1983, 

Decreto No. 1207 (JGRN). 

- Aprobaci6n y ratificaci6n del Convenio Cultural entre los Gobier. 

nos de Nicaragua v Cuba; La Gaceta de' 8 de abril de 1982 

Decreto No. 1228 (JGRN). 

- Reforma a Ley de Protecci6n al Patrimonio de la Naci6n. La 

Gaceta del 19 de abril de 1983; Decreto No. 1237 (JGRN). 



Republica Dominicana 

Introduccibn 

"Toda persona tiene derecho a la educaci6n. La educaci6n debeser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucci6n elemental, v fundamental. La instrucci6n elemental serg obligatoria. Lainstrucci6n t6enica y profesional habri de ser generalizada. Elacceso a los estudios superiores serd igual para todos en funci6n
de los m6ritos respectivos". 

"La educaci6n tendri por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los DerechosHumanos y a las libertades fundamentales; favorecerfi la comprensi6n, la tolerancia y ]a amistad entre todas las naciones y losgrupos 6tnicos y religiosos, y promoverA el desarrollo de las actividades de !as Naciones Unidas para el mantenimiento dc I. paz". 

(Art. 26, Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos). 

Bajo el palio de esta declaratoria de intenciones, aprobada en1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se cobijaa muchos buenos deseos, muchas aspiraciones y muchas esperanzas, perotambi6n, Lpor qu6 no decirlo... ? muchos tropiezos, retrocesos y frus
traciones. 

Al igual que ]a estructura total de la Declaraci6n, el artfculo 26que trata de la universalidad del derecho a la educaci6n ha influido en laredacci6n de las muchas constituciones nacionales promulgadas conposterioridad a 1918; sus principios se recogen en leyes orgnicas deEducaci6n, ordenanzas y 6rdenes departamentales de diferentes paises;y su letra y su espiritu se han enarbolado con frecuencia, desde la fechade su aprobaci6n, por grupos de estudiantes y por asociaciones e institu
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ciones que reclaman de sus respectivos Estados el cumplimiento del art. 
26 de la Declaraci6n Universal de los Derechoc Humanos. 

A pesar de su presencia y su vigeneia te6rica, este artfculo 26 
dista mucho de ser todavia una realidad universal, mucho menos en las 
ardidas tierras del Tercer Mundo. 

&Y por qu6 no so cumplen esos postulados tan hermosos, tan 
justos, tan humanos, aprobados sin oposici6n por los Estados miembros 
en la A-samblea de 1948? 

La pregunta, un tanto idealista e ingenua, se escucha muchas 
veces en ret6ricas imprecaciones que peri6dicamento culpan a tal o cual 
gobernante, a tal o cual Ministro de Educaci6n, de "violar" o "incum
plir" el articulo 26 que establece la gratuidad y obligatoriedad educati
vas. 

Pero las razones de que las aspiraciones expresadas en la Declara
ci6n Universal est6n todavia muy por encima de las realidades ,xisten
tes sol mucho mis complejas y profundas que una fuerte actitud perso
n!.,. o que una pura voluntad gubernamental. 

Los conflictos de intereses, las exigencias de la raz6n de Estado, 
las vicisitudes de la politica nacional e internacional, las fluctuaciones 
de las relaciones do poder, la intolerancia, el oscurantismo, pero sobre 
todo, las mutaciones brutales de la economfa y do las relaciones socia
les, provocan de continuo, no s6lo un estancamiento en el avance hacia 
la meta definida en el articulo 26, sino en ocasiones alarmantes rctroce
sos, los cuals debemos profundizar con el agudo escalpelo del anilisis 
cientifico para que esa diagnosis sirva de base a la correcci6n y supera
ci6n de las situaciones que se denuncian. 

Utilicemos pues estos instrumentos de anilisis, para encontrar los 
"porque's" del incumplimiento del articulo 26 de la Declaraci6n Uni
v'ersal de los Derechos Hurmanos. 

La educaci6n: variable dependiente 

Las palabras son simples convenciones, como ya lo afirmaba asi 
Plat6n en su famoso diAlogo "Cratilo". Por eso, debemos ponernos do 
acuerdo en el significado que le asignamos al vocablo "educaci6n" que 
es el concepto alrededor del cual gira por ahora nuestro enfoque. 
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Todos hemos oido miles de veces la palabra; todos la pronuncia
mos tambi6n cientos de veces.
 

Leemos en 
 la prensa que la educaci6n dominicana estj en crisis, oque so requiere una nueva Ley Orgnica do Educaci6n, o que el ConsejoNacional de Educaci6n se ha reunido ya tres veces, en tres meses, despu6s do largos arios do inactividad, para conocer la situaci6n educativa. 

Lo cierto es que ]a palabra "educaci6n" puede toner un sentidodiferente, realizar funciones difereotes, buscar fines difervntes, deacuerdo al tipo de sociedad en quo se desarrolle, y,do acuerdo a las ideas 
que predominan en esa sociedad. 

En sentido general y abstracto, la educaci6n puede definirse comoun proceso universal, continuo, de trasmisi6n de contenidos y formasideol6gicas (concepciones, explicaciones, simbolos sociales, y reglas doconducta, orientadas hacia la formac,6n do actitudes, molivaciones yaspiraciones) entre individuos, entre generaciones, entre gr-.pos o clases 
sociales. 

Esa definici6n gen6rica "aterriza" por asi decirlo, de acuerdo a losfactores que inciden en el proceso educativo que ya hemos mencionado,ya que la educaci6n no es una variable independiente, sino quo esconsecuencia y soporte de una estructura social dada, que provecta v ala vez busca consolidar . perpetuar. 

Admitiendo ]a educaci6n como lo que es, parte de una formaci6n social determinada, entendemos ficilmente el porqu6 do las carencias " d~ficit educacionales en muchos parses, incluyendo la Reptiblica

Dominicana.
 

La 16gica del Subdesarrollo 

Ello es l6gico. Do una l6gica terrible y dolorosa, pero contunden.to y maciza, si recordamos las enormesotras carencias, los brutalesd6ficit que arrojan las estadfsticas socioeconomicas dominicanas. 

,Puede acaso concebirse que haya en cada aula la cantidad suficiente de pupitres, esa que "piden" quemando los viejos, en una nuevamodalidad de protesta absurda y dafiina, algunos estudiantes dominicanos, si los hospitales carecen de camas, si no hay tractores para impulsarel desarrollo del agro, y si muchos hogares dominicanos carecen de lasinstalaciones sanitarias mis elementales? 
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,C6mo no entender que existen en nuestro pais 347 comunidades 
rurales sin escuelas, si el Censo de 1970 a;roj6 la cifra de cientos de 
miles de dominicanos qu2 carecen de viviendas habitables, cuyo d6ficit 
intenta ahora disminuir el plan de construcciones populares del Gobier
no de Concentraci6n Nacional? 

LNo responden por cierto al entorno subdesarrollado de la Rept6
blica Dominicana los salarios magisteriales, si precisamente en este pafs 
hay un 25% de desempleo y un 60% de subempleo de la poblaci6n 
total? 

Esto, por referirnos s6lo a datos cuantitativos; pero si ahondira
mos un poco en el anilisis de los aspectos cualitativos del problema, 
entendi6ramos tambi6n los desfasados y desnacionalizantes objetivos de 
la educaci6n dominicana, divorciados de la realidad material y de la 
producci6n, separados de la actividad bisica de los seres humanos, que 
es el trabajo, con planes y programas obsoletos, que trasmiten, a la vez 
que los con,,enidos cognoscitivos, una serie de prejuicios, de valores, de 
actitudes, do criterios err6neos, que en lugar de ampiiar la mente y 
ensanchar el -oraz6n para entender y aplicar los derechos humanos, 
pervierten tempranamente el sentimiento y raz6n transformindose asi 
la Educaci6n en un proceso de hlienaci6n colectiva. 

Ello at,, porquP la filosofia educativa dominicana actda tambi6n, 
como la misma praxis educacional, como agente de adaptaci6n al sis
tema, en lugar de propiciar los cambios necesarios que harin posible el 
total disfrute de la misma educaci6n y de los demni6 Derechos Humanos 
en RepCiblica Dominicana. 

Este es el 6nico prisma cientifico a trav6s del cual podemos estu
diar y comprender la educaci6n, como "Derecho Humano" limitado, 
pequefio, incompleto, violado, penetrado, en agraz todavia, como ema
naci6n que es de un contexto atrasado y subdesarrollado. 

Por lo demis si la educaci6n esti condicionada de esta forma a su 
entorno social, tambi6n lo estin, por supuesto, los demis Derechos 
Humanos consignados en la Declaraci6n Universal. 

M6ltiples son todavfa en el mundo las violaciones o limitaciones 
caracterizadas de los Derechos Humanos: violaciones deliberadas de par
te de los poderes estatales, que pretenden ser los 6nicos jueces de su 
legitimidad; violaciones flagrantes como las del apartheid, los vestigios o 
el resurgimiento de la opresi6n colonialista o neocolonialista; violacio
nes o limitaciones mis disimuladas, insertas en el funcionamiento de 
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unas sociedades justas, que, so capa de una democracia estrictamenteformal, ejercen una opresi6n y una explotaci6n especialmente pesadassobre grupos menos privilegiados y sobre ciertas categorias do personas,incluida la gran mayoria de nosotras las mujeres; violaciones de la libertad de pensamiento, do conciencia o de religi6n, o de la posibilidad debuscar, recibir o difundir informaciones o ideas; violaciones mis recientemente porcibidas por la conciericia colectiva, como las que estfn rela.cionadas con la apiobaci6n indebida de los recursos naturales o culturales, o con el saqueo del medio ambiente; violaciones nacidas del desprecio a ]a identidad cultural o do las tensiones que viven las sociedades 
pluritnicas. 

Do ahi que el problvrna de ojercicio y la protecci6n de los Derechos Humanos, incluyendo en esos a ]a educaci6n, es inmenso, comple.jo N rnultifac6tico, ya que est6 ligado fntimamente a las estructurassocioecon6micas nacionales e intornacionales, N engloba por tanto todos los aspectos do ]a existencia N la conciencia de los individuos y de 
los grupos. 

Dialkctica Derechos Humanos-Educaci6n 

Siondo corno es un Derecho Humano en sf misma, afectada comolos domis por diferentes factores estructurales y coyunturalcs, la educaci6n a su vez puede y debe ser concobida como un apoyo logistico deincalculable trascendencia para la difusi6n, ]a defensa, la expansi6n y la
aplicaci6n do 
 los Derechos Humanos, establecindose do esta manera 
una relaci6n dial6ctica fecunda. 

Los Derechos Hunianos a trav6s de la educaci6n escolar 

El cumplimiento progresivo de los principios de los Derechos Humanos depende en 
gran medida de la educaci6n. La escuela, al igual queotras instituciones sociales tiene que desempefiar eficazmente la funci6n
que le corresponde en la ensefianza do esos prinipios, pero sobre todo,
ajustar 
a ellos la actitud y comportamiento de los futuros ciudadanos. 

Entre los muchos objetivos de la educaci6n escolar, pocos son tanimportantes para el futuro de la sociedad como la ensefianza acerca delos Derechos Humanos. 

En el articulo 26 de la Declaraci6n se define claramente la funci6n de Ia ensefianza, como ya lo citamos al comienzo de esta charla. 
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"La educaci6n tendri por objeto.., el fortalecimiento del respeto 
a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales; favore
cerfi la comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y los grupos 6tnicos o religiosos; y promoveri el desarro
llo de las actividades para el mantenimiento de la paz". 

Se concibe entonces la educaci6n, partiendo de la visi6n de los 
redactores de la Declaraci6n Universal, no s6lo como un fin en si mis
ma, sino como un medio de desarrollar las cualidades humanas y crear 
las condiciones necesarias para que los pueblos y los ciudadanos puedan 
vivir juntos en paz. 

Y a la vez, para que la educaci6n pueda cumplir ese rol estelar, 
debe contribuir, como hemos afirmado, a consohdar en cada alumno la 
percepci6n de la importancia de los principios contenidos en la Declara
ci6n Universal, que no debe ser vista como un documento mfis, emana
do como otros tantos de la burocracia de un organismo internacional, 
sino como una gran constituci6n humana y ecum6nica, el Estatuto por 
excelencia de los que ain creemos en la libertad, la justicia y la paz. 

La base de la ensefianza de los Derechos Humanos no se puede 
situar en clases formales, impartidas en horarios rfgidos como parte de 
un programa rutinario; esa base tenemos que situarla en la vida diaria de 
Ia escuela, donde los alumno, consciantemente orientados puedan 
aprender con sinceridad y espiritu cfvico a enjuiciar las normas de la 
sociedad en que riven y a asumir deberes y responsabilidades hacia sus 
compafiecos de estudio, sus familias, la comunidad en que viven, y mnis 
tarde, la Comunidad Mundial. 

Incumbe tambidn a la escuela, en un piano mis te6rico y formal, 
la tarea de ensefiar a los alumnos [a historia de los Derechos Humanos y 
el contenido y el significado de las declaraciones modernas de derechos, 
tales como la Declaraci6n Universal, la Declaraci6n de los Derechos del 
Nifio, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y [a Declaraci6n 
de las Naciones Unidas sobre la eliminaci6n de la discriminacibn contra 
la Mujer. 

La ensefianza de los Derechos Humanos en la escuela es a la vez 
un elemento esencial de la tarea ms amplia de la educaci6n para la 
comprensi6n internacional. En un mundo convulsionado y temeroso, en 
una Am6rica que en su parte Central se desangra y :e sacude con estre
mecimientos violentos, viviendo como vivimos los dominicanos en una 
media isla, caso politico-geogrifico ins6lito a nivel mundial, la duca
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cion para la compreni6n y solidaridad internacional es de suma importancia. Las actitudes y conocimientos que hay que desarrollar cuando setrata de esta educaci6n estin directamente relacionados con los princi
ples y la prictica de los Derechos Humanos.
 

Los objetivos que deben perseguirse 
en esta tarea de educar para]a comprensi6n y solidaridad son a nuestro juicio los siguientes: 

1. 	 Una actitud de aceptaci6n fr.nte a personas de distinta raza, reli
gi6n, cultura y nacionzlidad. 

2. 	 El reconocimiento de que los Derechos Humanos bisicos son pa
trimonio de todos. 

3. 	 La toerancia frente a las discrepancias en las convicciones, hibi
tos y sistemas sociales, econ6micos y politicos. 

4. 	 La apreciaci6n de la aportaci6n que puedan hacer los "extranjeros" a aspectos importantes de la civilizaci6n y la cultura, sinrenunciar por f-lo al apoyo y defensa de la cultura nacional. 

5. 	 La capacidad y el deseo de examinar cuestiones de diversa indole
desde el punto de vista de los extrafios; de "ponerse en el lugar"
de otros. 

6. 	 El deseo de cooperar con los extranjeros para eliminar sufrimien. 
tos, respetar los Derechos Humanos y mantener lapaz. 

7. 	 La disposici6n de considerar los grandes problernas con queseenfrentan boy los pueblos desdP un punto de vista global o mun
dial, no s6lo desde el punto de vista local. 

Estos objetivos. dosificados v distribuidos a lo largo de los afiosescolares a travds dc lecturas, disc'isiones, y actividades diversas, contribuirfin, de ser logrados, a forniar svres humanos con visi6n sincretica delmundo, oon una amplia y genrusa comprensi6n de ios demis pueblos ypaises, de la raza humana y de las condiciones de la sociedad actual. 

El papel del maestro en laensefianza de los Derechos Humanos 

"Toda I,,,rma educativa so sostiene se por elo 	 cae maestro".Esta frase cldsica en el argot pedag6gico, viene a cuento al hablar deensefianza de los Derechos Humanos, para subrayar la importancia del 
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rol que debe jugar el profesor en esta faceta innovadora de la educaci6n 
escolar. 

En efecto, por muy cuidadosamente que se preparen los progra
mas con base en los objetivos trazados, los resultados serin escasos y 
pobros si los maestros que van a orientar esa ensefianza sobre los Dere
chos Humanos no disponen de la formaci6n y do los conocimientos 
necesarios, \' sobre todo, si esos docentes no internalizan, con convic
ci6n profunda, la trascendencia de los objetivos que se persiguen. 

Para promover la ensefianza en materia de Derechos Humanos, 
debe pues empezarse por la formaci6n del personal docente: no es 
indispensable que se introduzca en los programas y planes de estudio 
de las universidades v escuelas normales del pais una materia especifica 
coil el nombre de "Derechos Humanos". 

Al estudiar historia, educaci6n civica, literatura y otros temas, 
pueden enterarse de los pioblemas de los Derechos Humanos y de las 
disposiciones de la Declaraci6n Universal, asi como de otras Declaracio
nes de derechos y libertades. 

En los cursos de Pedagogia, de Psicologia Educativa y de Didicti
ca, los futuros maestros pueden aprender criterios y ttcnicas que les 
permitan captar, de manera realista y directa, los conceptos abstractos 
de los Derechos Humanos, por medio de pricticas supervisadas relacio
nadas con el tema. 

Este aprendizaje es tanto mfis necesario cuanto que sea cual fuere 
su especialidad, u maestro no puede prescindir de la cuesti6n de los 
Derechos Humanos en sus relaciones con sus alumnos, sus colegas y su 
comunidad, del mismo modo que no puede permitirse ignorar los pro
blemas de los derechos al interpretar su asignatura. 

Por tanto, las instituciones formadoras de maestros tienen la tarea 
especialisima de preparar asus estudiantes para una carrera que se refiere 
constantemente a los valores humanos y a las relaciones entre las perso
nas. 

Y por supuesto, serA mucho ms fNcil inculcar las cualidades nece
sarias en aquellas instituciones donde se respire un ambiente do respeto 
mutuo y de igualdad entre estudiantes y profesores, y donde en el pro
grama se conceda prioridad a unos contactos culturales lo mis amplios 
posibles y se d6 importancia alos asuntos de la comunidad. 
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Al llegar a esta altura de mis reflexiones, me asalta de repente,como una angustia tenebrante, una gran sensaci6n de culpabilidad, co. 
ma profesora que he sido tantos afios do maestros, sintiendo que enalgo falk6, que en algo se fall6 en los aios y semestres en que algunos
profesores que hey son dirigentes sindicales oan nuestras clases en la 
Facultad do Humanidades do la UASD. 

Porque no se concibe que se clame par un aumento salarial exi
noguo, que resuelve los problemas econ6micos do los maestros perosangra el presupuesto educativo y Io deja incapaz de responder a las 

nuevas necesidades de aulas y de creaciones de tandas, si se ha entendi.
do el postulado contenido en el Artfculo 30 de la Declaraci6n Universal
de los Derechos Humanos: ni el Estado, ni "ningtn grupo o persona,
pueden emprender o desarrollar actividades, o realizar actos tendientes 
a la supresi6n de cualesquiera de los derechos y libertades proclamados 
en esta Declaraci6n". 

,Y qu6 si no una supresi6n al derecho universal do educarse essacrificar las aulas que podrfan construirse a un costo de .I millones de pesos en 2-17 comunidades rurales sin escuela, para albergar parte de los:300 mil niflos en edad escolar fuera de las aulas par un aumento salarial 
a 30 mil personas? 

iCuintos reproches me hago dosde hace unos dias, considerando 
quo perdi muchas horas en ensefiar m6todos sofisticados a los actualesdirigentes sindicales, en lugar do peoitrarlos hondamente con lecciones
profundas acerca de la prioridad de los Derechos Humanos de los mis, 
que son, quivras, que no. esos 300 mil nifios dominicanos fuera de las 
aulas! 

En la revision do los planes de estudio de las Escuelas Normales,
en la quo estoy personalmente involucrada, 
 nuestra mayor preocupa
eion. y esto Io afirmo cornu un testimonio Ncoma un compromise, sera
descargar dv contvnidos te6ricos los programas que so imparten, paraempaparlos con ]a savia nutricia de los principios de los Derechos Hu
manos. 

QUe mas nos vale un maestro consciente, que un0 sabie; porque
lo que necesita este pais es un educador generoso y alteroc6ntrico,
%olcado a resolver los problemas do la educaci6n " de la naci6n antes que sus propios probhlemas, y conocedor profundo do su hbitat econ6
mica y politico, para quo no se encierro en posici6n antidial6ctica y
poco cientifica, en el debate economicista anti-revolucionario que eleja 
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a los sindicatos N,los gremios del papel ser;o y trascendente que deben 
jugar en el proceso de construcci6n del desarrollo autodirigido de la 
Repiblica Dominicana. 

Algunas sugerencias metodol6gicas por la ensefianza de los Derechos 
Huinanos eli Rephiblica Doininicana 

Como maestra que soy, como mujer, y porque 1e pasado esa 
barrera cronol6gica de los "ta" que nos hace ser mucho mds pragmiti
cos, soy afecta a aplicar mis teorias en el campo de la praxis, que es 
donde se prueban y decantan todas las hip6tesis planteadas. 

De ahf que lie querido incluir el esta cliarla algunas modestas 
sugerencias pa-', la ensefianza de los Derechos Humanos en Reptiblica 
Dominicana, -ontando con que pueden ser fitiles para los profesores 
donminicanos 

Trataremos este tema dividido en tres aspectos: la ensefianza de 
los Derechos Humanos en el ni\vel primario. en el nivel niedio v en el 
superior. 

En la ensefianza priniaria 

El principio 7 de la Declaraci6n de los Derechos del Nifio estable
ce que al nifio "se le dari una educaci6n que le permita, en condiciones 
de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio indi
vidual, su sentido de responsabilidad moral y social, y Ilegar a ser un 
miembro 6til en la sodiedad". 

Para la consecuci6n de estos objetivos, resulta imprescindible co
nocer, comprender y respetar los Derechos Hunianos. iC6rno puede 
cumplirse esta tarea, evitando crearle menos problemas al ya atareado 
maestro, con clases numerosas Nescasos materiales como trabajanios en 
Repcsblica Dominicana? 

Recomendamos vivamente, en primer lugar, el ensefiar con el 
ejemplo. "viviendo los Derechos Humanos" creando un clina de respe
to, participaci6n y solidaridad en el plantel. 

Esto valdri mis que cien lecciones te6ricas. Pero. para lograr esto, 
liabrA que cambiar muchas actitudes, variar muchos patrones do con
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ducta, sobre todo losen mismos
consideran que 

maestros, y en los directores, quela Escuela es un lugar donde debe reinar la disciplinaheter6noma, y donde los nifios asisten a oir, a recibir y a obedecer. 

La utilizaci6n de m6todos activos, que estimulen a los nifios aparticipar libremente en las clases y a contribuir a cualquier esfuerzocomdjn, es un valioso aprendizaje para el que va a vivir luego en unasociedad deppndiente como la Reptiblica Dominicana, que requiere quesus miembros realicen una en6rgica movilizaci6n de esfuerzos internospara salir del subdesarrollo coil lapropia fuerza nacional.
 

Con nifios de corta 
 edad, se como pueden Ilevar a cabo actividadesbfsqueda de palabras en diccionarios y libros de referencia, coleccionar recortes de 
trucci6n de 

prensa, imigenes y objetos para ser exhibidos, cons-Albumes N peri6dicos murales, y elaboraci6n de ficheros,vestidos y modelos para exposiciones.
 

El uso 
de centros de inters para los nifios de corta edad constituye un mdtodo excelente. Por este procedimiento, los nifios traban conocimiento con otros parses y regiones a trav6s de temas tales como ]aalimentaci6n, la vivienda, lavida familiar, etc.
 

A partir de 3er. curso, 
 las oportunidades para hablar de los Dere.chos Humanos deben encontrarse en el Plan deextraescolares, curso y en actividadesmediante la introducci6n del conocimiento de los hechos, elestimulo de la discusi6n y de ]a reflexi6n e incitaci6n a que losnifios apliquen lo que aprenden en la vida y comportamiento cotidia
nos. 

La Ensefianza de los Derechos Humanos en la Ensefianza Media 

Ai igual que en el nivel primario, laorganizaci6n, espiritu ybiente de la escuela son amcomponentes fundamentales para la educaci6n
en materia de Derechos Humanos en el nivel medio.
 

Desgraciadamente, la organizaci6n y estructura de nuestros planteles secundarios no son favorables para este tipo de educaci6n. 

T'res planes de estudios diferentes, programas que datan de 1950,perimidos ya y al margen de la ciencia y de la vida; liceos descuidados,sucios, maltratados, sin atenci6n ni cuidado pr parte de los que afirman paladinamente que la Secretaria de Educaci6n debe darlo todo, 
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proporcionarlo todo, comprar pupitres, reparar sanitarios y construir 
anexos para ofrecer materia ficil para la destrucci6n y el abandono: 
ausencia casi absoluta del sentido de propiedad o por lo menos de usu
fructo sensato por parte de maestros y alumnos, y en general, una 
preocupante actitud de desamor a la escuela, de resentimientos y des
confianza mutuos entre el director, los profesores y los alumnos. 

Dificil es concebir en este entorno una ensefianza bien Ilevada de 
los Derechos Humanos, ya que los principios deben reflejarse e inte
grarse, idealmente, en todas ]as actividades de la vida cutidiana de la 
escuela asi como en las relaciones entre profesores, entre alumnos y 
entre miembros de ambos grupos. 

En la revisi6n de los planes y programas de la ensefianza media en 
que estd enfrascado nuestro Departamento de Currfculum, se trata de 
que los alumnos tengan participaci6n a trav6s de asociaciones como la 
Federaci6n de Estudiantos Secundarios (FENES), y la Federaci6n de 
Estudiantes Dominicanos (FED), y tambi6n directamente, para que ad
quieran una experiencia valiosa no s6lo en el ejercicio de sus derechos 
sino tambin en la aceptaci6n de sus responsabilidades. 

El ambiente propicio puede facilitar en alto grado la comprensi6n 
de los Derechos Humanos en el nivel medio. Pero la ensefianza secunda
ria debe ir md lejos, ayudando a establecer una base intelectual median
te la ensefianza del desarrollo hist6rico de los Derechos Humanos y su 
significaci6n en la sociedad moderna. Por medio de esta ensefianza, 
procurari lograrse que los alumnos adquieran la conciencia de la urgen
te necesidad de luchar por conseguir la realizaci6n para todos, sin discri
minaci6n, de los Derechos Humanos fundamentales. 

Reiteramos que asi corno la ensefianza de la lengua espafiola es 
algo que atafle a todos los profesores, en todas las asignaturas del pen
sum, la ensefianza de los Derechos Humanos esti relacionada con la 
conducta misma, y corresponde tambi6n promoverla a todos los maes
tros, cualquiora que sea la materia que imparta en el Plan de estudios. 
Esto nos retrotrae de nuevo al elemento docente, que deber hacer un 
serio esfuerzo de autocritica para superar el vgofsmo y el retrairniento 
sectorial que caracteriza en ocasiones su comportamiento social, y darse 
por entero no s6lo a la ensefianza de sus asignaturas, sino a ser "evange
lio vivo" como pedia Jos6 de la Luz y Caballero, para formar con el 
ejemplo en el respeto absoluto a los Derechos Humanos. Los Derechos 
Humanos de los demris que son, habitualmente, los que se narginan 
para pensar en los Derechos Humanos de cada uno. 
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Tambi6n en este nivel se recomiendan los m6todos activos, juntocon el material visual adecuado que pueda obtenerse. La discusi6n conel profesor, despu6s do ver reproducciones de cuadros, fotograffas o
peliculas, o de leer algin articulo, ayudari a los alumnos a esciarecer sus impresiones e ideas y a desarrollar sus facultades criticas y su capaci
dad de juicio. 

Los principios abstractos de derechos y deberes deben interpretarse en t6rminos de situaciones reales, relacionindolos con los temas de 
las diferentes asignaturas. 

Por ejemplo, la historia ofrece una gran oportunidad para estudiarlos Derechos Humanos, al tocar temas coino el crecimiento de la demo
cracia, el desarrollo de los sindicatos, las reformas sociales y los movimientos de independencia: concretamente, y como simple ejemplo, podemos indicar que ol tema de la Revoluci6n industrial y sus consecuen
cias on paises no europeos puede aprovecharse para hacer un estudio della Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) y de sus esfuerzos paraobtener condiciones justas para los trabajadores, aboliendo el trabajo
forzoso y los abusos a la dignidad humana. 

Un estudio de la esclavitud, para poner otro ejemplo, puede conducir a la explicaci6n de por qu6 en la Doclaraci6n Universal de Dere
chos Hurnanus es necesario incluir, todavfa a esta altura de la historia,
artfculos que condenen esta pr itica. 

Para que no se pionse que s6lo los estudios sociales se prestan ainterealar en temasellos relativos a los Derechos Humanos, veamos

ahora un ejemplo dentro del campo de las Ciencias Naturales.
 

En Biologfa, el estudio de la trasmisi6n y distribuci6n te los
caracleres y de la relaci6n do los factores hereditarios y factores cutura
les puede servir para combatir los prejuicios raciales. iCuin necesario es
osto en un pais donde hasta la paremiologfa popular se ha contaminado

de estos prejuicios, como lo demuestra 
 el refrin profundamento auto-
minusvalorizador, de "en mi casa, negro yo, y el caldero"! 

En esas clases de Biologfa pueden valorizarse las bases cientificas 
en que se apoyan los Derechos Humanos, y discutirse, porejemplo, lasclusulas anti-discriminatorias de la Declaraci6n Universal en particular
las quo se refieren a la raza. 

Deben unirse a esas ensefianzas formales actividades extracurricu
lares que incluyan la participaci6n voluntaria de los alumnos en proyec
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tos, tales como intercam bios de correspondencia, organizaci6n y funcio
namiento de clubes escolares y circulos de estudio, exposiciones y re
presentaciones, y sobre todo, prestaci6n de servicios a la comunidad. 

En nuestro pais, por ejemplo. el mejor aprendizaje pr~ictico de los 
Dereehos Humanos se lograra con la participaci6n de los estudiantes en 
el Programa Especial de Educacion Ciudadana, que tiene como objetivo 
principal alfabetizar 100 mil adultos en los proximos dos afios. 

El participar en este plan, pondr i a los alumnus en contacto, de 
manera inmediata, coil uno de los problemas reales y apremiantes que 
tiene ]a Repfiblica Dominicana, y los ayudari a desarrollar su sentido de 
responsabilidad social. 

Porque, coma concluye un informe de UNESCO, "los alumnos 
deben comprender que el estudio que realizan de los Derechos lu ma
nos debe ir acompailado de un ejercicio praictico y adecuado en la vida 
cotidiana. Los principios que no se traducen en actos, pueden, a la 
larga, ser tan peligrosos coma los actos; que no s, basan en un principie. 
En consecuencia. una educaci6n completa acerca de los Derechos Hu
manos brindari la oportunidad de ejercer una actividad, de dirigirse y 
fiscalizarse a s" mismo, y reconocer la dignidad \' la valfa de los indivi
duos tanto en hechos cnoe en palabras". 

A nivel universitario 

En el plano universitario, se plantea el problema central de desa
rrollar y generalizar unos programas coherentes de ensenanza sobre los 
Derechos Humanos. En el momento actual son cada vez m~is frecuentes 
en diversas universidades cursos especializados en la materia, y creenos 
que en las universidades dominicanas podrian ensayarse curses mono
grificos sobre el tema, en el postgrado. 

De todos modos, los aspectos relacionados con los Derechos Hu
manes deben estudiarse en los cursos de derecho, relaciones internacio
nales, ciencias politicas, sociologia, economnia y pedagogia. 

Sin embargo, dado el papel que desempefian las universidades en 
la preparaci6n de dirigentes N.en la formaci6n de caricter intelectual de 
la sociedad, resultaria recomendable que se revisen los programas de las 
asignaturas bisicas, las del Colegio Universitario de la UASD, par ejem
pie, para que se incluva la ensefianza de los Derechos Humanos ligada 
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como hemos explicado a lo largo de esta charla a los diferentes temas yasignaturas tal como se debe hacer en el nivel medio de la educaci6n. 

La participaci6n creciente de estudiantes y profesores universitarios en la soluci6n de los problemas de ]a comunidad, es tambi6n condici6n "sine qua non" para que ]a educaci6n universitaria cumpla supapel en cuanto a comprensi6n y prActica de los Derechos Humanos. 

Conclusiones 

No es fNcil reducir y sintetizar en unas pocas Ifneas alguna conclusi6n en el tema apasiG.iante pero complejisimo que me ha tocado abor
dar. 

He querido solamente presentar algunas reflexiones, algunas sugerencias modestisimas, para que otros educadores continfien profundi.zando, m~is v mejor que yo, en las aguas hondas de los principios de losDerechos Humanos y su relaci6n dial6ctica con la educaci6n. 

En esta etapa do hermosa e irreversible democracia politica; enmedio de una crisis econ6inica quo nos obliga mis quo nunca a pensar ya luchar para que el Pacto do Derechos Econ6micos, Sociales v Culturalespueda ser posiblh, no s6lo como una bella intenci6n polftica, sino comouna gran realidad tangible todospara los parses tercermundistas, yocreo que podemos tornar como lema para orientar nuestros trabajos enpro de la educaci6n y de los Derechoi Humanos, una conocida frase de
Domingo Faustino Sarmiento: 

;Que todo el pais sea una Escuela! 

Ratifiquemos con nuestra conducta x, con nuestras acciones, dfa adia, tal corno lo afirma el preimbulo de la Declaraci6n Universal: 

"Consideramos que la libertad, la justicia y la paz el mundoentienen por base el reconocimiento de la dignidad intrinseca %,delos derechos iguales e inalienables do todos los miembros de la 
patria humana". 

Asi no es, pero asi deberd ser. 

Y en la medida en que "todo el pais sea una escuela" acortaremosel tiempo de la espera, y llegaremos mis pronto a hi meta trazada. 



Uruguay 

1. Descripcibn del r~gimen nacional de los Derechos Humzilos 

A modo de introducci6n 

Toda la que podriamos Ilamar "doctrina de los Derechos Huma
nos" descansa sobre una petici6n de principios de caricter ideol6gico: 
la ideit "humanista" de que el homb'e, tanto en su dimensi6n real como 
en la potencialidad capaz de ser por 6ste alcanzada, constituye un valor 
jeri-quicamente primordial que corresponde sea sostenido. En nombre 
pers nal, pero sobre todo en mi calidad de funcionario del gobierno que 
desde el 1' de marzo pr6ximo pasado, ha revertido la situaci6n impe
rante en mi pais, comprometiendo su miximo esfuerzo en ]a sustenta
ci6n del Estado de ju-e, republicano-democritico y en la plena vigencia 
de los Derechos Humanos, proclamo entusiastamente la adhesi6n a esa 
doctrina tan antigua como la propia civilizaci6n. Hace 2400 aiios un 
hombre perseguido en sus derechos, Protfgoras de Abdera, amigo de 
Pericles y de Euripides sostenia que "el hombre es la medida de todas 
las cosas" y, en nuestra opini6n, ello no s6lo es una afirmaci6n gnoseo
l6gica sino, ademis, una aseveraci6n 6tica que acaso paute las primeras 
expresiones de esta concepci6n que entiende que la persona humana 
constituye, en sf misma, una entidad sacra y debe ser, por tanto, invio
lable. 

Vigencia de los Derechos Huinanos en el Uruguay - Consagracibn nor
mativa y aplicaci6n piactica 

El derecho constituye un sistema de reglas de conducta esencial
mente violables. Proclama, en el pIano deonto!Ogico una serie de nor
mas cuyo cumplimiento se estima adecuado, Io que no significa que las 
mismas necesariamente se verifiquen en el piano de la realidad social. 
Presupone, precisamente, la existencia de "conductas antijurfdicas" que 
son las que acarrean la condigna sanci6n. Han Kelsen, por ejemplo, 
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sostiene (Teoria General del Derecho v del Eslado. Mxico 1979, pig.71) que "el derecho es la norma primaria que estipula ]a sanci6n, y 6stano resulta contradicha por elacto antijuridico del sfibdito, sino que,por elcontrario, tal acto es la condicion especfica de la sanci6n". Nobasta con que los Derechos Humanos se encuentren correctamente consagrados por elordenamiento juridico. Ademris, ese ordenamiento debe poseer el suficiente grado de eficacia que asegure su cumplimiento. Taleficacia puede garantizarse mediante mecanismos jurfdicos procesalespero, sobre todo, quedari afianzada a travs de un marco social ycultural que permita arraigar los principios fundamentales sobre los que
descansa la doctrina de los "Derechos Humanos". 

Tanta Importancia como las normas de fondo, la pueden tenerpara la vigencia de los Derechos Humanos, las leyes adjetivas que rigenla aplicaci6n de las primeras. Y hasta el derecho financiero, en tantodistribuye recursos y los asigna para elfuncionamiento de los serviciosestatales, tiene mayor influencia sobre la temitica que nos ocupa que ]aque, en una primera apreciaci6n, podria suponerse. 

Tanibhn en elpiano de los Derechos Humanos mi pais pagatributo a Ia crisis econ6mica, a la falta d,2equidad en las relaciones deintercambio. en fin: a laescasez de medios. Ojali pudiera afirmarles quela vig ncia existencial de los derechos, en especial de los Ilamados economico-sociales, es en nii patria tan satisfactoria como su consagraci6n
normativa y como elirreductible prop6sito de sus poderes constituidos en sostenerlos. Pero, teniendo en cuenta que elDerecho es tambi6n unavaloracion y un programa, resulta oportuno intentar una somera descripci6n del re'ginen normativo en torno a los Derechos Humanos que
rige en elUruguay. 

Consagraci6n Constitucional 

La Constituci6n de la Repiblica Oriental del Uruguay es de aque-Ilas que en Ia tipologia de James Bryce se denominan "Constituciones
rigidas"; esto es, 6que en su reforma intervienen rganos diferentes yprocedimientos distintos a los empleados en la elaboraci6n de la Leyformal ordinaria. La Constituci6n posee, en consecuencia, un rango normativo superior al dv la Ley ordinaria que debe adecuarse en su conteni
do a los preceptos de la norma superior. 

La supremacia constitucional est, asegurada mediante el controlde constitucionalidad que los articulos 256 a 261 de la Carta asignan a 
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la Suprema Corte de Justicia, Tribunal miximo del Poder Judicial que 
puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, por raz6n de forma 
o de contenido, mediante un fallo que tiene efectos s6lo para el caso 
concreto. 

Constituye pues, una primera protecci6n a los Derechos Humanos 
su declaraci6n constitucional que se efectta primordialmente en la Sec
ci6n II de la Constituci6n titulada "Derechos, deberes y garantias". La 
Constituci6n vigente, de 1967, recoge en su Secci6n II algunos derechos 
ya consagrados en la primera Carta de 1830. La Constituci6n de 193.1 
incorpor6 al catilogo de derechos los Ilamados derechos econ6mico-so
ciales, ?onfiriendole a la Secci6n respectiva una estructura similar a la 
que actualmente conserva. 

Derechos consagrados constitucionalnente 

El Capftulo I de la Secci6n II de ]a Constituci6n consagra los 
Derechos Humanos clrsicos, propios del liberalismo tradicional. 

El Dr. Jos Korzeniak sostiene (Curso de Dcr(coConslilucional 
2'. Pig. 125. Montevideo 1973) que hay enieste capitulo tres normas 
bfisicas a ser consideradas fundamentalmente, "el artfculo 7' por cuan
to es el que formula una enumeraci6n n1is o menos sistemritica de todos 
los derechos individuales que luego las normas siguientes habrin de ir 
desarrollando de manera mis detallada", el artfculo 10' que consagra el 
principio de la libertad y el artfculo 8', el principio de la igualdad. 

El articulo 7' prociama: "Los habitantes de la Reptiblica tienen 
derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguri
dad, trabajo N"propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos 
sino conforme a las leyes que se establecen por razones do inter-s 
general". Se consagra el derecho de los habitantes sin distinci6n de 
nacionalidad o ciudadania. Se es habitante, esto es se integra la pobla
ci6n estatal por el mero hecho de verse soinetido al ordenamiento juri
dico nacional N'entonces, el derecho a la protecci6n a todos alcanza. 
Obs6rvese que estrictamente no se consagran los derechos a la vida. 
honor, etc., sino el derecho a la protecci6n (Nel consiguiente deber del 
Estado q brindarla) de derechos que coherentemente coil la filiaci6n 
jusnaturalista de la Carta, se entienden inherentes a la condici6n huma
na y precedentes a !a existencia del Estado y a su constituci6n. El 
artfculo establece los requisitos mediante los que pueden !imitarse los 
dercchos enunciados: por una ley formal (acto emanado del Poder Le
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gislativo, mediante el procedimiento determinado) y dictada por razo
nes de inter6s general. 

El articulo 10' reza: "Las acciones privadas de las personas quede ningn modo atacan el orden pfiblico ni perjudican a un tercero,estin exentas de la autoridad de los magistrados. 

Ningin habitante de la Repdiblica seri obligado a hacer lo que nomanda ]a Icy, ni privado de lo que ella no prohfbe". 

Este principio liberal se encuentra desarrollado en otras normasdel texto. Asf, el articulo 11 proclama la inviolabilidad del hogar ques6lo puede ser allanado de dfa y mediante orden expresa y escrita delJuez competente, en los casos determinados por la ley. Los artfeulos 12a 23 sientan las bases del debido proceso legal. El artfculo 28 proclamala inviolabilidad de Ia correspondencia y de los papeles de los particulares. El articulo 29, la libertad de expresi6n y prensa. El artfculo 36, lalibertad de actividad, trabajo, comercio y profesi6n, salvo las limitacio.nes de inter6s general que establezcan las leyes. El artfculo 37 declara lalibertad ambulatoria, de entrar, permanecer y salir del territorio nacional. El articulo 38 garantiza el derecho de reuni6n pacifica y sin armasque s6lo puede ser desconocido en virtud de una Icy y s6lo en cuanto seoponga a la salud, la seguridad y el orden piblicos. 

El articulo 8' de la Constituci6n sienta el principio de igualdadante la Ley. "Todas las personas son iguales ante la Icy, no reconoci6ndose otra distinci6n que la de los talentos y virtudes", dice la norma. Elarticulo 9' desarrolla lo dispuesto al proscribir la fundaci6n de mayorazgos y ]a concesi6n de tftulos de 
 nobleza, honores y distincioneshereditarias. En la consagraci6n de principioeste de igualdad en elderecho constitucional uruguayo se entiende radicado el principio de lageneralidad de las leyes que, por Jo expuesto, no pueden recoger distin
ciones discriminatorias. 

El derecho a Ia vida aparece expresamente declarado por el articu.Jo 26 que proscribe la pena de muerte y la mortificaci6n de los deteni.dos. El Capitulo It ahondar ]a referida declaraci6n, al proclamar eldereclio a determinadas condiciones de vida. 

Se declara la inviolabilidad de la propiedad, sujeto a lo dispuestopor las leyes establecidas por razones de inter6s general. La expropia.ci6n por causa de utilidad o intercs piblicos supone la justa y previaindemnizaci6n (articulo 32). Se excepttian de este requisito de indemni. 
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zaci6n previa, las expropiaciones a quienes no sean pequefios propieta
rios para planes y prcaramas de desarrollo, establ'ecidas por ley dictami
nada por mayoria absoluta de componentes de cada Cimara, en que 
podrA diferirse el pago hasta el plazo de diez afios, aunque la Adminis
traci6n debe haber pagado efectivamente la cuarta parte del total de la 
indemnizaci6n para tomar posesi6n del bien. El articulo 48 de la Carta 
garantiza, por su parte, el derecho sucesorio dentro de los limites que 
establezca la ley y el art. 14 proscribe la pena de confiscaci6n de bienes 
por razones de caricter politico. 

Como ya se ha afirmado, el Capitulo II de la Secci6n II consagra 
una serie de derechos econ6micos y sociales. Este capitulo constituye 
una puesta al dia aniloga a la verificada en el constitucionalismo de este 
siglo, que supone trascender los planteos liberales cl6sicos para derivar 
en una formulaci6n propia del liberalismo social. Estrictamente, se esta
blecen una serie de deberes y normas programiticas para el Estado de 
los que surgen, correlativamente, los correspondientes derechos. De este 
modo se consagra el derecho a la protecci6n de Ininfancia y la juventud 
(Art. -41), derecho a la protecci6n de la maternidad (Art. 42), a la salud 
e higiene piblicas (Art. 44), a la vivienda decorosa (Art. 45), al asilo a 
los indigentes (Art. 46), al trabajo (Art. 53), a la independencia de la 
conciencia moral N civica del trabajador, su justa remuneraci6n, la limi
taci6n de la jornada laboral, al descanso semanal y la higiene fisica y 
moral (Art. 54), a la sindicalizaci6n y a la huelga (Art. 57), a la seguri
dad social (Art. 67), a la libertad de ensefianza (Art. 62), etc. 

La Secci6n III de la Constituci6n, titulada "De la ciudadania y el 
-sufragio", consagra los derechos politicos. El Articulo 77 Inc. 10 decr 

ra que todo ciudadano es miembro de la soberanfa de ]a Naci6n; c. !'.o 
tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarin" 6.c 
este modo se recoge el derecho "a participar en el gobierno de su pais" 
y acceder a las funciones p6blicas, que establece el Art. 21 de la Decla
raci6n Uni'.ersal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

Tesis Jusnaturalista a que se afilia la Constituci6n Nacional 

El Capitulo III de ]a Secci6n II de la Constituci6n consta de un 
6nico articulo de fundamental importancia para comprender el sistema 
constitucional uruguayo en materia de Derechos Humanos. Ya afirma
mos que la Constituci6n Nacional se afilia a una posici6n jusnaturalista. 
El Art. 72 establece que: "la enumeraci6n de derechos, deberes y garan
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tias hechos por la constituci6n, no excluyv los otros que son inherentes 
a la personalidad hurnana, c so derivan de ]a forna republicana do
gobierno". Este articulo se conipiementa vonlo dispuesto por of adieu-
Io 332 que reza: "los preceptos de la prosent,, constitucion que recono
cen derechos a Io, indikiduos asi comno los que atribuyen facultades e
imponen deberes a las autoridads publicas, no dejarain de aplicarse por
falta de lIareglanientaci6n respectiva, sino que 6sta serai suplida rvcu
rriendo a los fundamv:;itos de leys analogas. a los principios genorales
de dvrecho y a las docirinas genvr:'Imcnh, admitidas". Del modo indica
do. los dvrechos consagrauos por li CoistitUcion, dvben ser intorpreta
dos on l'orma exhvnsia, v incluso debe (xtendersv Ia proteccion consti
tucional a algunl dervcho que lIaCarta no haya proclanlado expresamen
to. Por jeniph; lIadoctri na ontiend, quo a trav("s d, este Art. 72 se 
consagra la garantia gvnorica do :a separac,6n de podcrs, asi como o
principio de la esp.cialidad de los organismos piblicos. Asimisnio se ha
entendido que deriva de este Art. 72 oi vstablvcimiento dvl derecho de
"resistencia a lia opresie" y "el recurso dv amparo". 

Garantia de los Derechos 

No basta con la mera proclamaci6n de los Derechos Humanos,
puede scr n-cesario ponvr en funcionamiento meanisnilos adecuados 
para su preservacion, cuando los mismos se ven lesionados, o hay inmi
nencia de que se verifique dicha lesi'n. 

Los Arts. 12 a 23 de la Constituci6n uruguaya, sientan las bases
del ]lamado "debido proceso legal". Alif so 
establece que nadie puede

ser penado ni condenado sin forma de proceso y senten .a legal (Art.

12), que nadie puede ser 
preso sino mediando flagrancia ,. con semiple
na prue)a del delito por orden escrita del Juez competente (Art. 15),

quien tonara declaraci 'n a] arrestado dentro de lais 2 1 tioras, y dentro
 
de las .18 horas empezari ol sumario.
 

La acciin do "liibeas corpus" estfi consagrada por of articulo 17 quo admite que la misma sea deducida por cualquier persona, y tiene 
por objeto que la autoridad aprohensora justifique of motivo legal de Ia
aprehensi6n, estandose a to quo decida la justicia. Eli alguna oportuni
dad hemos sostenido, desdo la citedra, que ol "hbeas corpus", esta
garantia del derecho a Ia vida y a la libertad anibulatoria, no es sino un
desarrollo do la ga'antia gen6rica del debido proceso ya que tiende a
hacer cumplir of procedimiento debido, en aquellas hip6tesis en que una
autoridad aprehensora se hubiera desviado do las r,.glas previstas.1 
i. La doctrina eotiende que esta garantfa es de apljcaci6n aun en los estados deemergencia que habilitan, en circunstancias excepcionales, a limitar el ejerci
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La Constituci6n no consagra expresamente la garantfa del amparo 
judicial para aquellos derechos no protegidos por el recurso de "hibeas 
corpus". 

El Sistema Uruguayo, concretamente la cabal interpretaci6n de 
los Arts. 7, 72 y 332 de la Constituci6n, permitian, a nuestro juicio, 
aplicar el amparo judicial. Sin embargo, era posible detectar cierta acti
tud conservadora por parte de la magistratura que, debe destacarse, es 
severamente responsabilizada por el apartamiento de las vias de proce
dcr establecidas (Art. 23 de la Constituci6n). 

En efecto, contrariamente a la jurisprudencia argentina, que se 
basaba en el Art. 33 de su Constituci6n Federal, norma aniloga al Art. 
72 de la Constituci6n Uruguaya, no habia en nuestro medio una s6lida 
tradici6n en la materia. Esta carencia fue detectada tanto en ocasi6n de 
elaborarse en 1983 el programa de principios del Partido Colorado, 
actualmente en el gobierno, cuyo informe correspondiente tuvimos el 
honor de efectuar, como en ocasi6n de las negociaciones que tres de los 
cuatro partidos efectuaron con los delegados de las Fuerzas Armadas 
para negociar la terminaci6n de la dictadura y la reinstitucionalizaci6n 
democritica. 

El acuerdo celebrado se consagr6 en el Ilamado Decreto Constitu
cional N' 19, de 15 de agosto de 1984, cuya vigencia transitoria se 
extenderi hasta el 1' de marzo de 1986 y que en su articulo 6' literal 
E) dispone: "Cualquier persona podri deducir acci6n de amparo contra 
todo acto u omisi6n de las autoridades o de particulares que en forma 
actual o inminente lesionen, restrinjan o alteren, con ilegitimidad mani
fiesta, cualesquiera de los derechos y libertades reconocidos por la 
Constituci6n, con excepci6n de los amparados por el hibeas corpus. La 
ley estableceri el 6rgano jurisdiccional competente para conocer de la 
acci6n, regulari el prucedimiento -que seri sumario y predomitiante
mente oral- determinari la procedencia de ia acci6n y fijarfi el alcance 
y contenido de la sentencia". 

Esta norma, cuya redacci6n ue proyectada en el seno de la comi
si6n de asuntos constitucionales del Partido Colorado y aportada por su 
delegaci6n que integraban los hoy Presidente y Vicepresidente de la 
Repfiblica, pretende eliminar la discusi6n sobre la viabilidad en el dere

cio de determinados derechos. En esos casos, la garantia opera como control 
del cumplimiento dle requisitos formales para lit aplicaci6n de los referidoz 
estados, asf como para evitar que la autoridad traspase los limites que los 
pautan. 
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cio 	naional, del amparo como resoluci6n de naturaleza cautelar, pronunciada mediante un interdicto que no causa estado. 2 Aun cuando lasnormas del decreto constitucional N' 19 caduquen el 1' de marzo de1986, sin que sean sustituidas por otras sancionadas por 	las CimarasLegislativas en funci6n de Asamblea Constituyente y plebiscitadas porel cuerpo electoral, como previa el propio Decreto Constitucional, debido a que la decisi6n politica de los partidos acuerdistas seria no convocar la Asamblea, su consagraci6n an transitoria y la sanci6n de una leyreguladora del "Recurso de Amparo" cuyo proyecto fuera remitido alParlamento, consolidarfn definitivamente en el foro esta importante
garantia. 

Consagraci6n legal de los Derechos Humanos 

La legislaci6n nacional reglamenta los fundamentos constitucionales que se acaban de referir. Serfa una tarea ardua e inoportuna haceraqui una relaci6n completa de toda la legislaci6n que de un modo uotro se vincula con nuestra temitica. Sefialeinos simplemente algunas 
normas esenciales. 

a) El C6digo Penal, Ley 9.155 de 4 de diciembre de 1933, tipificauna 	serie de delitos cuyo bien jurfdico protegido lo constituyenlos derechos de la persona humana. Cabe destacar en el libro II eltitulo VII "delitos contra la salud pfiblica" (envenenamiento oalteraci6n de aguas o productos destinados a la alimentaci6n piblica, comercio de sustancias estupefacientes -tambi6n reguladapor 	el Decieto-Ley 14.294 de 31 de octubre de 1974-, etc.); eltftulo X "delitos contra las buenas costumbres y el orden de lafamilia" (rapto, violaci6n, atentado violento al pudor, corrupci6n,etc.); cl tftulo XI, "delitos contra la libertad" (adquisici6n, transferencia y comercio de esclavos y reducci6n a la esclavitud, privaci6n de libertad, atentado a la 	 libertad personal cometido por unfuncionario piblico encargado de una cfircel, abuso de autoridadcontra los detenidos, pesquisa con 	abuso de funciones, violencia
privada, amenazas, incapacidad compulsiva, violaci6n de domicilJo, violaci6n de correspondencia escrita, interceptaci6n de noticias telegrbfica o telef6nica, ofensas al culto, etc.); el tftulo XII 

2. 	 La redacci6n se inspira en 
Jornadas de Derecho 

]a ponencia No. 2 aprobada en las "Primeras
Comparado Platense-Uruguayas" quela acci6n de amparo contra todo 

dice: "ProcederA 
acto u omisi6n de autoridades o particulares. que, seaya en forma actual o inminente lesione, restrinja o altere, conilegalidad manifiesta, cualquiera de los derechos reconocidos por la Constituci6n, con excepci6n de ]a libertad corporal". 
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"de los delitos contra la personalidad fisica y moral del hombre" 
(homicidio, infanticidio honoris causa, determinaci6n o ayuda al 
suicidio, lesiones, traumatismos. aborto, abandono de incapaces, 
omisi6n de asistencia, difamaci6n, injuria); el titulo XIII "delitos 
contra la propiedad" (hutto, rapifia, extorsi6n, secuestro, estafa, 
apropiaci6n indebida, dafio, etc.). 

b) 	 El C6digo de Proceso Penal (Decreto-Ley 15.032 de 7 de julio de 
1980) y normas concordantes que regula los procedimientos en 
materia procesal penal. 

c) 	 El Decreto-Ley 15.672 de 9 de noviembre de 1984 que regula la 
libertad de prensa y de imprenta. La citada norma consagra el 
derecho de respuesta a cualquier medio de comunicaci6n ptiblica 
que lo hava aludido o mencionado; tipifica como delitos 6e co
minicaci6n la divulgaci6n maliciosa de indicios falsos que puedan 
ncasionar a! rma piiblica, alterar el orden, causar evidente perjui
,o a los intereses econ6rnico., del Estado, o perjudicar el cr~dito 

nacional; incitar al desprecio de la Naci6n, del Estado o sus pode
res, y al vilipendio de los Simbolos Nacionales; y efectuar la 
apologia de personas requeridas por la justicia, procesadas o con
denadas bajo la imputaci6n do delitos, cuando ello implique hacer 
en forma indirecta la apologia de los mismos. 
La misma norma legislativa establece una acci6n de amparo referi
da a los medios de comunicaci6n. 

d) 	 La ley 15.739 do 28 dc marzo de 1985 -icy de Emergencia para 
la Ensefianza en general- proclama, como principios fundamenta
les, la realizaci6n de la ensefianza sin restricciones que atenten 
contra la libertad de acceso a todas las fuentes de la cultura y 
garantiza la independencia de la conciencia mnoral y civica de los 
educandos. 

Convenios Internacionales en la inateria, ratificados por la Repiublica 

Ademis de las normas internas aludidas precedentemente cabe 
sefialar que la Reptzblica Oriental del Uruguay es miembro de la Organi
zaci6n de las Naciones Unidas y de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos. En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el Art. 
3' , literal I de la Carta de la O.E.A., proclama "Los Derechos funda
mentales de la persona humana sin distiuci6n de raza, nacionalidad, 
credo o sexo". Asimismo, ha convenido en sostener los derechos que se 
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declaran en los Arts. 43 a 48 de la expresada Carta, a saber: derecho a lalibertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad econ6mica;derecho al trabajo, a] salario justo, a ]a salud, al nivel econ6mico deco.roso y a Pa seguridad social; derecho a la sindicaci6n, a la negociaci6ncolectiva y de huelga; derecho a la educaci6n. Por ley 13.482 de 7 dejulio de 1966 se ratific6 la convenci6n para la prevenci6n y sanci6n deldelito de genocidio firmada Paris ofen 9 de diciembre de 1948. Enconsecuencia, de acuerdo con of Art. 7' de la citada Convenci6n, elEstado se compromete a conceder la extradici6n, no considerando elgenocidio y delitos afines, como delitos politicos. 

?or Ley 13.751 de 11 de julio de 1969 Ia Repfiblica ha ratificadoel Pacto Internacional de Derechos econ6micos, sociales y culturales; elPacto Internacional de Derechos civiles y politicos; y ei Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas ei 16 de diciem.
bre de 1966. 

Por reciente Ley 15.737 de 8 de marzoratific6 la de 1985 la Rep6blicaConvenci6n Americana sobre Derechos Humanos llamadaPacto de San Jos6 de Costa Rica, firmada en la ciudad de San Jos6 of 22de noviembre de 1969 y reconoci6 la competencia de la Comisi6nInteramericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana deDerechos Humanos hajo condici6n de reciprocidad. 

En consecuencia, se admite que cualquier persona, entidadgubernamental o noEstado radique ante la Comisi6n las denuncias sobrequejas de violaci6n a los Derechos Humanos, cumplidas que fueran lascondiciones del articulo .16. Tambi~n se admite que en forma inapelable, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantice al lesionado en of goce de 
su derecho y disponga, en su caso, que se reparen las
consecuencias de la violaci6n. 

Hacia una mis eficaz vigencia de los Derechos Humanos 

El marco juridico sustancial es, en el Uruguay, por lo expuesto,plenamente adecuado para ]a plena vigencia de los Derechos Humanos.Por otra parte, puedo asegurarles la honda preocupaci6n del nuevo poder politico por mantener una inmaculada trayectoria en esta materia.El mismo dia de su asunciun, ofgobierno democritico proponia alPoder Legislativo la ratificaci6n del Pacto de Costa Rica, destacando en 
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su mensaje "la necesidad de extender el reconocimiento y tutela de 
estas prerrogativas esenciales del ser humano al iimbito internacional". 

El desafio consiste, no obstante, en superar los obsticulos de la 
hora para alcanzar cada vez mis, superiores niveles de vigencia y protec
ci6n, lo que, en definitiva, no es sino ur aspecto del desarrollo social 
que corresponde conquistar. El dfa que venzamos definitivamente la 
ignorancia y la miseria podremos sostener que hemos reafirmado la 
vigencia de los derechos. 

No deja de haber algunos mecanismos por ajustar. Acaso la Rep6
blica requiera una reforma de estructuras y procedimientos judiciales 
que desburocrati.2e la funci6n jurisdiccional. Tal vez los sectores de 
intereses deban ain encontrar el punto de equilibrio para sostener un 
diilogo social fluido que vigorice el sistema democrntico. 

En definitiva de ello se trata. La primera garantia de los Derechos 
Humanos la constituye un sistema politico y social apto para su consa
graci6n, un sistema de derecho, de opini6n y de tolerancia. Los uru
guayos acabamos do recuperarlo. Nuestra obligaci6n fundamental es 
mantenerlo. 

11. Ensefianza de los Derechos Humanos en el Uruguay 

El Sistena Educativo Nacional comprende la ensefianza prestada 
por organismos que actfian en la esfera estatal y la que brindan los 
institutos privados, al amparo de la libertad de ensefianza consagrada 
por el Art. 68 y favorecida por el Art. 69 de la Constituci6n de la 
Repfiblica, que establece la exoneraci6n impositiva para esas institucio
nes. 

Se puede hacer una gran distinci6n entre la Educaci6n Formal 
curricular y sistemftica y la Educaci6n no formal que brindan diversas 
instituciones ptiblicas y privadas. 

Tambi6n debe mencionarse la formaci6n profesional fuera del siste
ma tipico que se brinda en las escuelas de formaci6n policial y en los 
Centros do formaci6n militar, actividades 6stas que por razones obvias, 
se vinculan sustancialmente con la problemfitica de los Derechos Huma
nos. 

Esencialmente el sistema pmiblico formal esti regido en la actuali
dad por dos Entes Aut6nomos, con el miximo grado de descentraliza

http:desburocrati.2e
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ci6n respecto del Poder Ejecutivo quo prev6 el sistema uruguayo: laUniversidad de la Reptiblica a ]a que compete fundamentalmente la
ensefianza profesional superior y la Administraci6n Nacional do Educaci6n Pfiblica a cuyo Consejo Directivo Central se encuentran subordinados 3 Consejos desconcentrados, a cada uno de los cuales correspondela administraci()n de un drea cspecffica y que son el Consejo de Educa.ci6n Primaria, el Consejo de Educaci, n Secundaria y el Consejo deEducacin Tecknico Profesional. Esta Administraci6n rige los mecanis no, ae habiiitaci6n por los cuales los institutos privados se insertandenro del Sistema global convalidando los titulos respectivos. Seginserge del cuadro que se agrega a este trabajo, en el aho 1983 se hallabanmatriculados dentro del Sistema Educativo -excluyendo los Centros deFormaci6n Prefe-ional, Policial, Militar, Diplomitico, etc.- un total de682.235 alumnos de los que 591.290 so encontraban matriculados dentro del sistema de ensefianza ptblica y 90.9,15 en los institutos privados.Esos 682.235 alumnos se discriminan en 53.999 en la educaci6n preprimaria; 366.592 en la educaci6n primaria que comprende educaci6ncomfin, especial y de adultos, 199.4 10 en la educaci6n media de los que14-1.151 eran alumnos de educaci6n secundaria y 55.259 de la educaci6n t6cnica, 10.03 eran alumnos de Institutos de Formaci6n Docente 
y 52.200 estudiantes universitarios. 

Insercibn de la Ensefianza de los Derechos Humanos en los Programas
Educativos 

Dentro de los programas en los diversos niveles del sistema, seincluyen asignaturas que se vinculan con la ensefianza de los Derechos
Humanos. Entre Jos fines que por ejemplo recoge el Programa de Escuelas Rurales vigente, se hq proclamado 
 que la escuela tendrfi que: "a)capacitar al alumno para elejercicio do la domocracia; b) formar laconciencia civica basada on los derechos individuales y sociales; c) desarrollar l conck-ncia de nacionalidad en funci6n do la Independencia del
pais y de ]a convivencia humana internacional".
 

En los programas do ensefianza Primaria, que comprenden la educaci6n moral y cfvica so utiliza como mdtodo pedag6gico la exposici6nde biografias ejemplares tendientes a socializar al nifio dentro de losprincipios de tolerancia y laicidad (Cf. Programa para Escuelas Urbanas,Montevideo 1968, pg. 68). La educaci6n social, moral y civica a nivelde educaci6n secundaria tiene por objetivo "Promover el respeto a lasconvicciones N creencias do los deres; fomentar en el educando unacapacidad do actitud adecuada a su responsabilidad cfvica y social y 
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erradicar toda forma de intolerancia" (Cf. programa de emergencia 
1985, Educaci6n Social, Moral y Civica). 

Mis concretamente la Unidad 5ta. del Programa de 20 afio del 
Ciclo Bdsico, que con algunas variantes se dicta tanto en los Centros de 
Educaci6n Secundaria como en los Centros de Educaci6n Tcnica consis
te en: rrincipios fundamentales de la democracia ("econocimiento y 
respeto de los Derechos Humanos, pluralismo, soberania popular, sepa
raci6n de poderes, sdbordinaci6n al derecho, etc.). Las unidades 5a. y 
6a. del Programa de 3er. afio del Ciclo B~sico establecen: Los Derechos 
Humanos concepci6n clisica y actual (declaraciones dc.1789 y 1948); 
derechos individuales y sociales; protecci6n internacional de los Dere
chos Ilumanos (Convenci6n de Costa Rica), los derechos y sus garantias 
en el Uruguay (Secci6n II de la Constituci6n de la Reptblica). Cabe 
sefialar que estas unidades 5a. y 6a. del programa, en este afio lectivo 
enmarcado en elcambio de regimen politico en el pais, fueron tratadas 
a comienzos del afio, mientras se adecuaban los progranias de la asigna
tura. 

Corresponde sefialar la importancia que tienen para la difusi6n de 
los Derechos Humanos estos cursos ubicadcs en los primeros niveles de 
ensefianza, ya que los mismos se brindan en una etapa esencialmente 
formativa desde el punto de vista subjetivo y es a estos niveles que 
accede a la mayor cantidad de los educandos. 

En el20 Ciclo de Educaci6n Secundaria con un mayor nivel de 
especializaci6n, el nuevo programa prev6 en los cursos de Introducci6n 
al r'Terecho un capitulo dedicado a los Derechos Humanos y sus garan
tias. Verbigracia, el capitulo referido a los Derechos Humanos y sus 
garantias en el curso de Educacibn Secundaria, Orientaci6n Humanfsti
ca, opci6n Derecho comprende: 

- Concepci6n clfisica y actual de los Derechos Humanos (Declara
ci6n de 1789 y 1948). 

- Protecci6n Internacional de los Derechos Humanos (Convenci6n 
de Costa Rica). 

- Derechos Individuales y Sociales. 
- Derechos Humanos en nuestro pais (Secci6n 2 de la Constituci6n 

Arts. 70,80, 100 y 720 de la Constituci6n: Principios Bisicos). 
- Libertad fisica, integridad fisica y moral, libertad de pensamien

to, de cultos y de ensefianza. 
- Derechos de reuni6n y asociaci6n. 
- Garantias (hibeas corpus, amparo, debido proceso legal). 
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- Derechos de agremiaci6n y de huelga.
- Derecho al trabajo, protecci6n del trabajador, legislaci6n sobre el

salario, limitaci6n de la jornada, descanso, etc. - La Seguridad Social, concepto, pasividades, seguros de enferme
dad, desocupaci6n, enfermedad, vejez, muerte, etc. 

- Derechos de propiedad. 

Obviamente la temAtica indicada se estudia con mayor profundidad en las materias correspondientes a nivel de la ensefianza superior.En la carrera de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de laRepfiblica, el Plan vigente hasta este afio contenia dos cursos de Derecho Constitucional el primero do los cuales comprendia el estudio de lateoria de los Derechos Humanos y el 20 el Estudio de los DerechosHumanos en el marco de la Constituci6n vigente en el pais. Este plan deestudio ha sido privisionahnente modificado englob~indose ambos aspec.tos en un curso situado en el 2' aflo de la carrera. 

Consideraciones finales 

Surge de lo expuesto que si bien la temitica de lo DerechosHumanos integra determinados cursos especfficos no existe en nuestromedio una Citedra dedicada a la materia, los Derechos Humanos son unpunto ms en los Cursos a que se hizo referencia. Es probable quo unconocimiento mds profundo de los Derechos Humanos determinado poruna mejor inserci6n de su estudio en los planes respectivos, pueda contribuir a sensibilizar a la opini6n ptiblica en torno a este tema, peroquizis tambi6n el aprendizaje de los Derechos Humanos se efectile mis
subliminalmente que en forma consciente. 

Parece pertinente plantear a esta altura de la exposici6n cuil es elobjetivo de la ensefianza de los Derechos Humanos. LSe pretende acaso 
con su ensefianza consolidar su vigencia? 

Resulta claro que no es a trav6s de la ensefianza acad6mica que sealcanzard ese objetivo. En buena medida el respeto a los Derechos Humanos deriva de una actitud por alcanzarse que naturalmente se encuentra condicionada por una serie de requisitos. En materia educativa elrespeto de los Derechos Humanos cristaliza mediante el principio delaicidad, es decir mediante una ensefianza que adopta una actitud objetiva e inflexiblemente cientifica en la tarea educativa, y que excluyetoda mediatizaci6n interpretativa, confesional, politica o filos6fica entre el hombre y su medio. Es esa actitud, esa posici6n, la que contri
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buiri a formar hombres respetuosos de los derechos y consolidari en 
definitiva su vigencia. 

111. 	 Acciones concretas que se pueden realizar para fortalecer la 
ensefianza de los Derechos Humanos 

a) 	 Incrementar el nimero de horas dedicadas al terna de los Dere
chos Humanos en los programas de estudios correspondier.tes. 

b) 	 Plantear de modo mis acabado la problemitica de los Derechos, 
Deberes, Garantias y eventuales limitaciones legitimas, en aque
llos centros de formaci6n de funcionarios que componen la fuerza 
piblica (Centros de formaci6n de funcionarios policiales y milita
res). 

c) 	 Efectuar campafias en los medios de comunicaci6n masiva, valori
zando el papel de la persona humana y sefialando la importancia 
de la preservaci6n de los derechos. 

Alumnos matriculados de Educaci6n Piblica y Privada 
en la Repfblica, segfin los niveles educativos -Afio 1983 -

TOTAL PUBLICA PRIVADA 

TOTAL 682235 591290 90945 
Educaci6n Preprimaria 53999 41358 12641 
Educaci6n Primaria 366592 315032 51560 

Comin 350178 298618 51560 
Especial 
Adultos 

12988 
3426 

12988 
3426 

-
-

Educaci6n Media 199410 172666 26744 
Secundaria 144151 117407 26744 

55259 -U.T.U. 55259 

Formaci6n de Docentes 10034 10034 

Universitaria 52200 52200 

Fuente: Anuario Estadistico 1984 - D.G.E. y C. 



Venezuela 

En abril de 1948 se suscribi6 en Bogoti la Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos. Dos de sus normas -losy 48- articulos 47se refieren especfficamente a la materia educativa. El articulo 47establece que "los Estados miembros Ilevarin a cabo los mayores esfuerzos para asegurar, de acuerdo con sus normas constitucionales, el efectivo del derecho a ]a educaci6n", y sefialaba comoobligatoriedad bases del mismo ]ay gratuidad de la educaci6n primaria, ]a extensi6n pro.gresiva y la diversificaci6n de la educaci6n media, y la oportunidad paratodos de cursar la educaci6n superior. 

El articulo 48 establece como objetivos de especial atenci6n porparte de los Estados Miembros de la O.E.A., ]a erradicaci6n del analfabe.tismo, el fortalecimiento de los sistemas de educaci6n de adultos y lahabilitaci6n para el trabajo y el asegudrar el goce de los bienes de lacultura a ]a totalidad de ]a poblaci6n. Segin la parte final de estanorma, deberi promoverse "el empleo de todos los medios de difusi6npara el cumplimiento de estos prop6sitos" 

En lineas generales, el ccntenido de estas dos normas tomaba encuenta la precaria situaci6n del sistema educativo existente entonces enla mayoria de los paises americanos. En lo concerniente a Venezuela,pesar de que adesde fines del siglo pasado ]a ley habia consagradoobligatoriedad de la educaci6n primaria, para 1935 -afio 
la 

en que muereJuan Vicente G6mez, despu6s de gobernar dictatorialmente el pais durante 27 afios-
afios estabv 

s6lo el veinte por ciento de ]a poblaci6n entre 7 y 14inscrita en las escuelas primarias; s6Io una muy pequefiaporci6n de nuestros adolescentes y j6 
y en venes estudiaba en nuestros liceoslas dos universidades entonces e-istentes, y aproximadamente elochenta por ciento de nuestra poblaci6n era analfabeta. A pesar de losesfuerzos hechos por los Gobiernos posteriores al de G6mez, para 1948la matricula en primaria an no rebasaba el cincuenta por cientonuestra poblaci6n deinfantil, y el analfabetismo constituia una realidaddegradante para mis de la mitad de los venezolanos adultos. 
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A fines de 1947, mediante comicios en los que por primera vez en 
nuestra historia votaron todos los venezolanos mayores de 18 afios, 
fueron electas las autoridades nacionales, estatales y municipales. Como 
resultado de este acto electoral, un Gobierno de origen genuinamente 
democritico encabezado por don R6mulo Gallegos como Presidente de 
la Repiiblica accedi6 al poder en febrero de 1948. No dur6 ni un afio su 
gesti6n. Un golpe militar lo depuso el 24 de noviembre de 1948. S61o 
diecis6is dfas despu6s, la Asamblea General de las Naciones Unidas apro
baba la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. Y en una de esas 
medidas politicas tipicas de gobiernos de fuerza que quieren presentar a 
la opini6n p6blica internacional una fachada de normalidad y do legali
dad democritica, la dictadura reci6n entronizada suscribi6 esa declara
ci6n. 

El r6gimen desp6tico iniciado el 24 de noviembre de 1948 va a 
durar casi diez afios. El 23 de enero de 1958, fue depuesto por un 
movimiento nacional. Desde luego, durante su gesti6n, el Sistema Edu
cativo venezolano no incorpor6, ni siquiera en la letra de la ley, aspecto 
alguno relativo a la consagraci6n y ensefianza de los Derechos Humanos. 

Todo lo referente a esta materia es producto de los Gobiernos 
democriticos que han regido el pais desde 1958. 

Hecho este necesario preimbulo hist6rico, resumiremos el proce
so posterior a esa fecha en lo relacionado al problema que nos ocupa. 

En este sentido sefialaremos primeramente que es evidente la in
fluencia de ia Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos de 
1948 y de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos en el texto de 
la Constituci6n de 1961, afn vigente. En efecto, en su prefimbulo so 
sefiala como prop6sito "proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dig
nidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social; lo
grar la participaci6n equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, 
seg6n los principios de la Juiticia Social, y fomentar el desarrollo de la 
economfa al servicio del hombre; mantener la igualdad social y jurfdica, 
sin discriminaciones derivadas de razas, sexo, credo o condici6n social; 
cooperar con las demas naciones y,de modo especial, con las reptiblicas 
hermanas del Continente, en los fines de la comunidad internacional, 
sobre la base del reciproco respeto de las soberanias, la autodetermina
ci6n de los pueblos, la garantia universal de los derechos individuales y 
sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista 
y del predominio econ6mico como instrumento de la politica interna
cional; sustentar el orden democrfitico como finico e irrenunciable me
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dio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecerpacificamente su extensi6n a todos los pueblos de ]a Tierra... 

El titulo III de la Constituci6n, en el cual se desarrollan los deberes, derechos y garantfas de los venezolanos, tiene seis capitulos. Elprimero, que comprende las disposiciones generales, esti encabezadopor el articulo 43, cuyo texto establece que "todos tienen derecho allibre desenvolvimiento de su personalidad, sin mis limitaciones que lasque derivan del derecho de los demds y del orden ptiblico y social". Elcapitulo II corresponde a los deberes, y los capftulos siguientes, del Ilal VI, consagran los derechos, y se titulan respectivamente DerechosIndividuales, Derechos Sociales, Derechos Econ6micos y Derechos Politicos. En el correspondiente a los derechos sociales, el articulo 80 establece como finalidades de la educaci6n el "pleno desarrollo de ]a personalidad, la formaci6n de ciudadanos aptos para la vida y para el ejercicio de la democracia, el fomento de ]a cultura y el desarrollo del
espfritu de solidaridad humana". 

La Ley Org~inica de Educaci6n vigente, promulgada en julio de1980, desarrolla el articulo 80 de la Constituci6n. En sus normas sepercibe claramente la influencia de la Carta de la Organizaci6n de losEstados Americanos, con las reformas del Protocolo de Buenos Aires de1967, asi como del Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, So.ciales y Culturales, en vigor desde enero de 1976. El artfculo 2 de esaLey consagra la educaci6n "como derecho permanente e irrenunciablede la persona", y el artfculo 3 especifica como finalidades fundamentales del proceso educativo "el pleno desarrollo de la personalidad y ellogro de un hombre sano, culto, critico y apto para convivir en unasociedad democratica, justa y libre basada en la familia como c6lulafundamental y en la valorizaci6n del trabajo; capaz de participar activa,
consciente y solidariamente 
en los procesos de transformaci6n social;consustanciado con los valores de la identidad nacional y con la comprensi6n, la tolerancia, la convivencia y las actitudes que favorezcan elfortalecimiento do la paz entre las naciones y los vinculos de integiaci6n y solidaridad latinoamericana". E! articulo 6 cunsagra para todoslos habitantes del pais el derecho a "recibir una educaci6n conforme con sus aptitudes y aspiraciones, adecuada a su vocaci6n y dentro de lasexigencias del inter6s nacional y local, sin ningfin tipo de discriminaci6n por raz6n de ]a raza, del sexo, del credo, la posici6n econ6mica y social 
o de cualquier otra naturaleza..." 

El articulo 8 establece el principio de la gratuidad de la ensefianza en los institutos oficiales en todos los niveles y modalidades del sistema 
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educativo, con la posible limitaci6n del mismo en la educaci6n superior 
y en la especial, "cuando se trate de personas provistas de medios de 
fortuna". El articulo 9 consagra ia obligatoriedad de la educacion "en 
los niveles de educaci6n preescolar y de educaci6n bisica", pero sefiala 
que en el preescolar se exigiri progresivamente. 

Como se infiere de las normas aqui mencionadas, ]a Constituci6n 
ven ,zolana establece la vigencia de los Derechos Humanos proclamados 
en la Declaraci6n Universal de la ONU y en la Carta de la OEA suscrita 
en BogotA en 1948. Adem.s, Venezuela tarr.bi6n ha suscrito todos los 
documrentos regionales y de ]a ONU que se han aprobado sobre esa 
materia. Y como ya se ha indicado, la Ley de Educaci6n vigente, pro
mulgada en julio de 1980, en su articulo 3 sefiala entre los fines fun
damentales del sistema educativo, algunos vinculados con los Derechos 
Humanos. Sin embargo, a pesar del interns del Estado democritico 
venezolano por lavigencia interna e internacional de los mismos, no hay 
disposici6n legal expresa que consigne su ensefianza en nuestro sistema 
educativo, y s61o figuran contenidos y objetivos que propenden al 
aprendizaje y prictica de Derechos lHumanos en los programas de estu
dios sociales de educaci6n primaria y media, en los cuales estin inclui
das como asignaturas la Historia, la Geografia y la Formaci6n Moral y 
Civica. Mencionamos seguidamente algunos ejemplos en este sentido. El 
programa de educaci6n social de primer grado de primaria sefiala como 
su primer objetivo general "conducir gradualmente al educando hacia 
una m6.s clara comprensi6n, sincera estimaci6n y un racional aprove
chamiento de los recursos que leofrece el medio fisico y social"; sefiala 
tambi~n como objetivos la "defensa de la vida, la salud, la propiedad y 
lacultura" y "que el educando Ilegue a considerarse como un miembro 
solidario de la comunidad humana, por la comprensi6n de ]a inter
dependencia de los hechos y relaciones sociales". El programa de Estu
dios Sociales de sexto grado de primaria, en ]a parte de historia de los 
grandes conflictos mundiales de este siglo, sefiala entre las orientaciones 
al docente, que 6ste debe destacar "la creaci6n de las Naciones Unidas 
(ONU)" como "organismo que refleja en sus principios la btsqueda de 
uni6n de las naciones y la convivencia pacifica de las mismas", y entre 
las actividades del alumno estin [a de "comentar por qu6 no debemos 
resolver los conflictos de la humanidad por medio de la guerra" y la de 
"participar en campafias en favor de la paz mundial". En el programa de 
Historia Universal v de Am6rica correspondiente al segundo afio de 
educaci6n media se especifica entre los objetivos generales: "Conti
nuar el desarrollo de actitudes de admiraci6n y respeto hacia los De
rechos Humanos" y "Continuar el desarrollo de actitudes favorables 
hacia la solidaridad y el bienestar general de la humanidad". Entre las 
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recomendacio ties a los docentes esti la de "mencionar el surgimiento de
!e ONU como nuevo organismo internacional encargado de velar por la 
paz". 

En la Educaci6n Superior s6Io por razones de formaci6n profe.sional se incluven contenidos relacionados con la ensefianza de los Derechos Humanos. Tal ocurre -para citar los casos mis notorios- en lasEscuelas de Derecho, Ciencias Polfticas y Estudios Internacionales. Enlas demis estructuras acad~micas de las Instituciones de Educaci6n Su
perior no se cubre este aspecto. 

Como se desprende de la visi6n panormica aquf presentada, enVenezuela el Estado democrtico ha sido signatario de los documentos 
que los organismos internacionales han aprobado sobre los Derechos
h'wmanos, y nuestro pals puede ufanarse de que ez, su territorio esos-erechos tienen vigencia real. Sin embargo, sobre todo por la tardanza 
en probar legislaci6n eQucativa que derogara la promulgada durante ladictadura de P(rez Jim6nez, no se ha implantado en nuestro sistema
educativo una ensefianza sistemitica de los Derechos Humanos. 
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Documento final del Primer Seminario Interamericano sobre Educaci6n 
y Derechos Humanos 

Los participantes del Primer Seminario Interamericano sobre Edu
caci6n y Derechos Humanos reunido en San Jos6 del 8 e] 12 de julio de 
1985 y organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Huma
nos con los auspicios del Instituto Blaustein, despu6s de haber analizado 
ampliamente el temario de este evento cuyo programa se adjunta al 

presente documento, acordaron el siguiente informe final: 

La vigencia de los Derechos HLmanos constituye un principio 
fundamental propio del desarrollo de la civilizaci6n, en consecuencia 
compete a los individuos y a los Gobiernos realizar esfuerzos con el fin 
de lograr el respeto y el ejercicio pleno de esos derechos. 

No obstante su creciente reconocimiento, la prictica, la difusi6n 

y el conocimiento de los Derechos Humanos no han alcanzado su ade
cuada dimensi6n. 

La liberaci6n del g6rero humano del oscurantismo, del prejuicio, 
de la ignorancia y del estado de necesidad, hace imperiosa la urgente 
divulgaci6n y prictica de los Derechos Humanos. 

Los diferentes tipos de Derechos Humanos: civiles, politicos, eco

n6micos, sociales y culturales, asi como los denominados de la tercera 
generaci6n (derechos al desarrollo, a la paz, a disfrutar del patrimonio 

com6n de la humanidad y a un medio ambiente sano y ecol6gicamente 
equilibrado) se enuncian y se separan s6lo para fines de anilisis; sin 

embargo, su relaci6n es totalmente interdependiente, de tal manera que 

la satisfacci6n de alguno de ellos requiere la vigencia de los demfis, y la 

consolidaci6n de los derechos en cualquiera de las categorfas repercute 

en el progreso y validez de los otros. Por ejemplo, en los derechos 

culturales, el derecho de la educaci6n no tiene futuro si los civiles, 
politicos, econ6micos y sociales no se practican del todo o se practican 

s6lo parcialmente. 

... "4 -"-.. ?
:r . ." . . : 
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En consecuencia, los Estados deben velat por el ejercicio real eintegral de los Derechos Humanos. Igualmente responsablenidad internacional en es la comula cual, por razones hist6ricas, se ha generadouna situaci6n de desigualdad cuantoen a la vigencia de los DerechosHumanos; aunque se ha tratado, por todos los medios, de bajar losindices de desigualdad mundial. 

Por otro lado, no cabe duda de que la educaci6n resulta un medioid6neo pira coadyuvar al logro del respeto y la observaiicia de losDerechos Himanos. 

La descripci6n del r6gimen constitucional y legal referente a losDerechos Humanos, presentado por los delegados de los paises participantes en este Seminario, permite, indudablemente, d.stpcar, en primert*rmino, la extraordinaria coincidencia existente en el reconocimiento,dentro del marco normativo, de los Derechos Humanos. Enlugar, debe afirmarse tambi6n que segundo
tal marco juridico facilita la existencia de procesos educativos tendientes i la incorporaci6ncimiento o fortalede la ensefianza de los Derechos Humanos. Esta coincidenciano ha de sorprender si 

co-social comtn 
se toma en cuenta que existe un sustrato hist6riy que el desarrollo constitucional y legal posterior1948, se ve notablemente influido por ]a Declaraci6n 

a 
Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, es necesario reconocer la existencia dediferenciafs surgidas de la particularidad propia de nuestros pueblos yque ha marcado formas distintas de encarar algunos problemas, por loque se han creado formas institucionales diferentes en procura de inetas 

comunes. 

Absolutamente todos los sistemas educativos nacionalesfundamento constitucional en tienenel que se declara, entre otros, el derechoa la educaci6n, con el corresprndiente desarrollo legal e institucional.Este derecho, inspirado justamente en ]a concepci6n del hombre comosujeto de derechos que le son esenciiles por su propia dignidad, seproclama de conformidad con los postulados de la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos. Ademds, en algunos casos, secontenido trasciende elminimo sefialado para declarar y reconocer unmayor, como desarrolloocurre con ]a gratuidad de la ensenianza en todos losniveles, ciclos y modalidades, y con la ampliaci6n de ]a obligatoriedad
en el proceso educativo. 

Sin excepci6n, los parses participantes han ratificado los Convenios Regionales que reiteran y desarrollan los Derechos Humanjs enmateria de educaci6n, de tal suerte que principios tales como la igual
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dad de oportunidades, la proscripci6n de todas las formas de discrimi
naci6n, la libertad de ensefianza, el derecho preferente de los padres a 
escoger el tipo de educac: 6n de sus hijos, entre otros, constituyen, pues, 
sustrato comfin del ordenamiento juridico escolar o educativo. Esta 
circunrtancia obliga a la difusi6n, promoci6n y ensefianza de los Dere
chos Humanos mediante el sistema educativo. 

Con fundamento en la ideologia de los Derechos Humanos y con 
elementos comunes en ]a legislaci6n, reconocemos que los pafses ame
ricanos en general se preocupan, hoy, de sistematizar su ensefianza; a 
pesar de que estos ,sfuerzos no se producen con igual intensidad en 
todo., nuestros paises. Sin embargo, de los informes presentados en este 
Seminario, se desprende que se ha venido trabajando en cuatro ireas de 
inter6s comun: 

1. 	 Cambios curriculares por medio de los cuales se pretende incluir 
la ensefianza do los Derechos Humanos. 

2. 	 Politicas tendientes a capacitar a los docentes de diferentes mate
rias, en la ensefianza de los Derechos Humanos. 

3. 	 Actividades dirigidas a la producci6n de material didictico, textos 
escolares, guias curriculares, publicaciones, programas de radio y 
television y otros. 

4. 	 Talleres, seminarios, conferencias y otras actividades, en la edu
caci6n no formal, tendientes a promover el conocimiento y la 
observancia de esos derechos. 

Los puntos coincidentes arriba comentados, permitiriali consti
tuir una base comin de objetivos k7acciones en materia educativa para 
que la meta de la ensefianza de los Derechos Humanos y la educaci6n 
como derecho humano en si misma, alcance niveles homog6neos y de 
excelencia. 

Resultado de ese anilisis serio y sistemitico, el Primer Seminario 
Interamericano de Educaci6n y Derechos Humanos presenta como con
tribuci6n las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones 

1. 	 El ordenamiento normativo -constitucional, legal e institucio
nal- permite y facilita la incorporaci6n de la ensefianza de los 
Derechos Humanos en los sistemas educativos nacionales. 
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2. 	 La proclamaci6n de los Derechos Humanos y su incorporaci6n alordenamiento normativo, implican la obligaci6n del poder pfibli.co de realizar acciones tendientes a la difusi6n, promoci6n y en
sefianza de los Derechos Humanos. 

3. 	 La incorporaci6n de la ensefianza de los Derechos Humanos a lasacciones educativas debe ser integral, entendi~ndose que los Derechos Humanos son consustanciales a todas las actividades edu
cativas. 

4. La ensefianza de los Derechos Humanos trasciende el fimbito de laeducaci6n formal, de tal suerte que la educaci6n debe ser prictica
y enmarcada en la vida cotidiana misma. 

5. 	 La metodologia para la ensefianza de los Derechos Humanos eseminentemente formativa y vivencial mis que informativa o aca
d6mica. 

6. El derecho a la paz, derecho fundamental de los pueblos, es requisito bisico para la prietica y el desarrollo de todos y cada uno de
los demos Derechos Humanos. 

Recomendaciones 

1. En el fimbito curricular 

1. 	 Incorporar en forma amplia y sistemitica ]a ensefianza de losDerechos Humanos en todos los programas educativos, libros de 
texto y materiales didicticos. 

2. El.borar materiales y recursos audiovisuales que apoyen la ense
fianza de los Derechos Humanos. 

II. 	 En el imbito de la capacitaci6n 

1. 	 Realizar seminarios, talleres y cursos sobre los Derechos Humanosdirigidos a los docentes y encaminados principalmente al cambio 
de actitudes. 

2. 	 Apoyar y resaltar la incorporaci6n de las universidades, escuelasnormales, e institutos de educaci6n superior, en la promoci6n,educaci6n y defensa de los Derechos Humanos, por cuanto estas 
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entidades tienen a su cargo lI&formaci6n de profesionales, parti
cularmente en el campo de la educaci6n bisica, y adems, como 
es 16gico, por ser centros de creaci6n intelectual del mis alto 
nivel. 

3. 	 Requerir al Instituto Interamericano de Derechos Humanos que 
brinde capacitaci6n, asesoria o asistencia t6cnica en relaci6n con 
los Derechos Humanos. 

4. 	 Hacer extensiva ]a ensefianza de los Derechos Humanos a otros 
grupos cuya funci6n sea de servicio o salvaguarda de los ciudada
nos, por ejemplo: Policfa, Fuerzas Armadas y otros funcionarios 
pdblicos. 

III. 	 De carficter general 

1. 	 Hacer Ilegar a los organismos internacionales y a los gobiernos 
mediante sus Ministerios o Secretarfas eneargadas de la educaci6n, 
por medio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, un 
mensaje en relaci6n con ]a necesidad de la ensefianza de los Dere
chos Humanos. 

2. 	 Establecer un canal de comunicaci6n entre los pafses del irea 
acudiendo a las entidades dedicadas a la educaci6n, en torno a 
investigaciones, estudios y acciones en relaci6n con los Derechos 
Humanos. 

3. 	 Realizar experiencias piloto en forma conjunta entre dos C mis 
paises. 

4. 	 Intereambiar experiencias en relaci6n con la forma en que se ha 
incorporado el tema do Derechos Humanos en los libros de texto 
y programas generales. 

5. 	 Propiciar el ejercicio de los Derechos Humanos en la familia, la 
escuela y la comunidad. 

6. 	 Enfatizar los esfuerzos para superar el analfabetismo en tanto la 
educaci6n es un derecho fundamental de la humanidad, lo que 
redundarfa, en forma colateral, en el mejor conocimiento, defensa 
y difusi6n de los Derechos Humanos en general. 

7. 	 Procurar reforzar la participaci6n de los medios de comunicaci6n 
masiva en la responsabilidad de difundir y defender los Derechos 
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Humanos, en tanto la ensefianza de los Derechos Humanos postu.la una metodologia integral e incorporada a ]a vida misma. 
8. Resaltar la importancia de la investigaci6n, conservaci6n y difusi6n del patrimonio cultural de los pueblos de Am6rica, elementofundamental para lograr su verdadera identidad nacional y marcoindispensable para conocer, reclamar y difundir los DerechosHumanos en forma consciente y aut~ntica. Debe resaltarse el respeto a la multiplicidad 6 tnica y su contribuci6n a la nacionalidad

de los diferentes paises americanos. 

9. Enfatizar en la necesidad de sugerir la formaci6n o integraci6n de cuerpos t6 enicos nacionales que, al responsabilizarse de la pro.puesta, coordinen las acciones correspondientes, en virtud de quela ensefianza de los Derechos Humanos es un t6pico complejo porsus aspectos t6cnicos, acad6micos, sociales, de novedad y actualidad, asi como por su repercusi6n en imbitos ajenos a ]a escuela. 
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