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EXPLICACION
 

Este trabajo fue escrito para la UNESCO, con el objeto de
 

ser incluldo en un libro sobre La Historia de los Dere

chos Humanos en el Mundo, que contendr una parte exposi

tiva, una metodol6gica y otra bibliogr~fica. Este libro
 

est en prensa. La limitaci6n impuesta por la UNESCO en
 

cuanto a la extensibn del trabajo y la obligaci6n de no
 

incluir notas con referencias bibliogr~ficas, explica su
 

brevedad y su forma.
 



LA HISTORIA DE LaS DERECHOS HUMANOS EN
 
AMERICA LATINA (*)
 

Hktor Gros Espiell
 

I
 

1. Es muy dificil resumir en unas breves phginas la historia de los derechos huma
nos en la Am6rica Latina (1).
 

La extensi6n del proceso histbrico oue aebe ser cubierto, la diversidad de las con
diciones econ6micas, sociales y culturales entre las distintas regiones de Lati
noam~rica y las distintas lineas que sigui6 la evoluci6n politica de los Estados na
cidos de la Revoluci6n emancipadora, scn algunos de los elementos que muestran la
 
enorme dificultad de un esbozo sint~tico que pretenda mostrar lo esencial de la his
toria de los derechos humanos en la reqi6n.
 

Sin embargo, hay elementos comunes que justifican y hacen posible el intento. La 
analogia, sin perjuicio de las diversidades, de la etapa que sigui6 al Descubrimien
to y Colonizaci6n de la Am~rica por parte de Espana y de Portugal, en cuanto a la 
teoria politica aplicable y a la ideologia que informb el posterior pensamiento po
litico latinoamericano, la similitud de las influencias 
que incidieron en la doc
trina de la Revolucibn, el republicanismo de los gobiernos nacidos de la Independen
cic, pese a los atipicos par~ntesis mexicanos y haitianos (2) y al caso del Imperio

del Brasil (3), la constante conciencia, aunque muchas veces solo verbalista y te6
rica, de una unidad latinoamericana, el com6n proceso del Panamericanismo (4), la
 
referencia a los derechos humanos en la Carta de Bogota de 
la Organizaci6n de Esta
dos Americanos (5) y el proceso de establecimiento, afirmaci6n y desarrollo de un
 
sistema regional de promocibn y protecci6n de los derechos humanos (6), son elemen
tos comunes que no pueden dejarse de considerar y que determinan la posibilidad de
 
una historia de los derechos humanos en Am6rica Latina.
 

2. La individualizaci6n de la historia de los derechos 
humanos en America Latina,
 
separindola de la historia de la cuesti6n en los Estados Unidos, 
en Canad6 y en los
 
paises del Caribe de habla inglesa, es on extremo necesario.
 

Si bien muchas de las raices ideol6gicas de la concepci6n de los derechos humanos
 
son comunes a toda America, aunque las fuentes anglosajonas fueron elementos de im
portancia en la elaboraci6n de las primeras Declaraciones latinoamericanas de Dere
chos, y a6n teniendo en cuenta que los Estados Unidos y los paises angloparlantes

del Czribe miembros de la OEA, puedan llegar a ser partes en la Convenci6n Americana
 
sobre Derechos Humanos, compartiendo as! una concepci6n cornm de la democracia 
re
presentativa y pluralista, no es posible dejar de 
tener en cuenta las diversidades
 
determinantes que justifican on estudio separado.
 

La diferencia de los regimenes juridicos (orqanizacibn judicial, sistemas procesa
les, common law y sistema continental romanistico de codificacihn), las que resultan
 
de las distintas tradiciones hist6ricns y politicas (anglosajona por on lado, espa
nola, portuguesa o francesa por otra), los problemas idiomhticos, y todo In que

ellos implican cultural y humanamente, y Io que es consecuenria de diversidndes en
 
los niveles de desarrollo, ademhs de causas internacionales, constituyen (n conjunto
de elementos que exigen on anilisis de la historia de los derechos humanus en el 
Continente Americario que distinga entre la Am~rica Anglosqjon y In Arnirira Lat ina. 
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3. Esta historia ha de iniciarse con el proceso que siguib al Descubrimiento de
America en 1492. Ll~mese Descubrimiento o "EnIcuentro de dos Mundos", es evidente 
que s61o como consecuencia de lo que acaecib entonces las poblaciones que Ilegaron a

habitar y vivir en estos territorios adquirieron conciencia de su existencia en re
laci6n con la totalidad del hmbito qeogr fico americano. Antes existieron en Am6
rica, obviamente, como en 
toda regibn habitada del Planeta, cuestiones de derechos

humanos, pero poco tiene 
 que ver io que al respecto ocurrib en estas tierras antes

del siglo XV, con la historia del tema de los derechos humanos en relacibn con el
 
proceso politico que entonces se in-icia y con su desarrollo hasta nuestros dias.
 

Hay que sehalar que la existencia y mantgnimiento en muchas zonas de Ia Ainmrica La
tina, de grandes poblaciones indigenas, a veces no totalmente 
integradas a los sis
temas politicos de la Colonia y de la Independencia, constituye una realidad que ha

condicionado y condiciona la evolucibn de la cuesti6n de 
los derechos humanos. Por

lo dem~s cuando esa integracibn se ha producido por medio 
 del mestizaje -fen6meno
 
determinante en 
gran parte de America-, ese mestizaje ha 
generado una realidad so
cial y cultural que ha incidido en ia vida toda de la America Latina.
 

4. Toda reflexi6n sobre Ia historia de los derechos humanos 
en America Latina debe
 
partir de la consideracj6n de que la efectiva realidad de estos derechos est 
 deter
minada por las condiciones politicas, econdmicas, sociales y culturales. 
 Los dere
chos humanos podrin "existir" segbn el orden normativo vigente, 
pero no seran Una
verdad real, si no se dn 
cierts condiciones politicas, econbmicas, sociales y
 
culturales.
 

5. En America Latina las violaciones de los derechos humanos, 
 resultado de la
explotacibn econ6mica y Ia desigualdad social, de la discriminacibn contra las po
blaciones indigenas, de las dictaduras militares, del caudillismo politico y de Ia

prepotencia gubernamental o administrativa, han sido una constante 
de la historia.
 

Pero la aceptacibn general de 
la ideologla politica democr~tica y la fuerza del "Ii
beralismo" que inspiraba 
 n acci6n de las &1it.es diriqentes, limitaron en el 
siglo
XIX y en In primera mitad del actual estas realidades negativas. En la segunda
mitad del siglo XX, la generalizaciJn de Ias dictaduras, su paso de regimenes epi
s6dicos a instituciones con aspiracibn de permmencia y 
 de contenido ideol6gico,

fundadas casi siempre en el poder militar, agravaron la cuesti6n. Estas dictaduras 
instauraron un "terrorismo de Estado", basado 
en una antidemocratica teoria 
de Ia

seguridad nacional, que hizo do Ia violacibn do los derechos humanos en muchas par
tes de America Latina un fenbmeno masivo y Ia expresibn sistemwtica de una politica. 

Hoy en gran parte del Continente han caldo los regimenes caracterizados por las 
mns

trhgicas violaciones de los derechos humanos, pero aun subsisten, cuando se escriben
 
estas 
 lineas, gobie~nos que presentan los peorcs caracteres de la sittjacion quo pre
dominaba en a dicada pasada.
 

6. Es necesario hacer una C]itima precisi6n inl-roduc7toria. 

En Am~rica Latina In cuestihn de los derechos h'manos presenta un cara[Cter que no seda de igual manera en otras req'ono. Esta si t:uacin deriva de la ambivalencia quo
resulta de quo el concepto de los derech s huinanos, In idenionoia que lOs nutre y elr~gimen juridico relativo a su declara-ihn y prnt ecribn, son la conser'uencia de i
pertenencia tradicional de 1a America Latinn a I ;s corrin cts vUlt urales occident ales, pero kambi n de quo, al minin tLiernpo, lat iroanm'ric n Ps Ln Continnniitt en proceso
de desarrollo, quo inteqra dcescti ,';Ieptnt. do'ivista ('.I 1r(c-r Mundn. con Ins 
problemas sociales y ecorimito-n qu, c,lo implica. 
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Asi America Latina ha visto en su historia, con respecto a la cuesti6n delos drn
chos humanos, el abismo entre el derecho y la realidad, entre las ideas esenriales
 
de su sistema politico y las contradicciones de la vida, entre las libertades pro
clamadas y la verdad de la opresi6n y la injusticia.
 

II
 

7. La historia de los derechos humanos en Latino America no puede comprenderso sin
 
la referencia a la cuestibn de los derechos humanos en 
la Conquista y in subsiqiin
te Colonizacibn.
 

El encuentro con las poblaciones indigenas planteb el problema de la naturaleza tie
 
los "indies" y, consiguientemente, de sus derechos en cuanto seres humanos. [1
 
aporte de los teblogos, juristas espafoles a la afirmaci6n de que todos los hunibres
 
son titulares de derechos inalienables, poseidos sin discriminacibn de especie al
guna, constituyen una contribucion esencial a la historia del pensamiento. [stn 
aportacibn no era ajena a la gran tradici6n juridica espahola 
en la materia, que

puede considerarse entre las mhs importantes de Europa Occidental. 
 El retroceso que 
se produjo cop la afirmaci6n del absolutismo mon~rquico -que se cumpli6 durante Ia 
Conquista y la Colonizacihn- no logrb destruir ideas que estaban en ia concepcihn de 
la monarquia espafola. Estas incidieron, en el momento de ia Independrtncia, en In
 
organizacibn politica de Am&rica y aseguraron la permanencia 
de elemontos sin los
 
cuales no puede comprenderse la Revolucibn Emancipadora.
 

Los caracteres que individualizan juridicamente la Conquista y la organizacion poli
tica de la America de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, con su incidencia directa en
 
el tema de los derechos humanos, encontraron su proyecci6n en las Leyes de Indins,
 
monumento legislativo que, considerando la &poca, debe conceptuarse como una muy
 
valiosa recopilacibn normativa inspirada en principios dirigidos a asegurar, on lo
 
posible, y con las limitaciones del momento, los derechos de los habitantes do Ama
rica y a garantizar su goce y ejercicio.
 

8. Nada de lo a~ites dicho significa desconocer que el Descubrimiento y la Conquista
 
se trodujeron en tremendas violaciones de los derechos de los indigenas, -a veeps on
 
un verdadero genocidio-, en su explotacibn y en injusticias, fruto de la rapacidad y

del ansia de lucro y de poder de muchos de los conquistadores. Las denuncias de fi
guras como Fray Antonio de Montesinos y Bartolom& de las Casas, han quedado cnma in
 
simbolo de la 
lucha par la dignidad humana en las tierras americanas.
 

El dogmatismo religioso y la obsesibn par la uniformidad de la fe, agreqarnn Plemn
tos negativos a este cuadro de violacibn de los derechos humanos.
 

III
 

9. El movimiento emancipador latinoamericano, complejo proreso que va desdo inOP n 
y que presenta una unidad indudable peso a los caracteres individuali7antes (tO 

Ias distintas revoluciones, se debib a causas de muy distinta indole, utridas en In 
voluntad commn de afirmar el derecho a autoqobernarse. En est.e movimiento iiflu\e.
ron el pensamiento politico norteamericano y Ia realidad do In independerina tfi, Ion 
Estados Unidos, el enciclopectismo franc~s, a tlrav~s do Rousseau y de Mcnt os(qtlcti. 

elementos de la teoria politica espahola. 

10. El objeto y fin del Estado, para la ideoloqia de la Emaru'ipaci()Ir a'ni Ia i(ih
fensa y promoci6n de los derechos del hombro, consustancials con su !si-* iri,,,1, 
ciables e imprescriptibles. 

18 2 6 
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11. Las declaraciones de los Derechos inciuldas en los 
textos constitucionales latinoamericanos que fueron jalonando el proceso revolucionario 
y la orqanizaci6n juridica de los nuevos Estados independientes, tuvieron su 
fuente o su inspiraci6n en
la Declaraci6n de la Independencia de los Estados Unidos, 
en las Declaraciones 
 de
Derechos de algunos Estados Americanos, en especial de Virginia 
y de Massachussets,
en la Declaracibn Francesa de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano y en in Constitucion e:paNola de 1812, que no 
s6lo fue derecho vigente y aplicado en muchas partes
de Amrica en los turbulentos ahos que van desde 1812 
a 1823 (7), sitie gue ademsirajmv crn un de. los prir-ifxales modelos de los textos constitticionales latinmlnericanos. 

12. [1 Constitucij,,alismo latinoamericano creb un verdadero culto mit ico 
 de laConstituci6n. Este culto no logrb asegurar la existencia de gobiernnw; estables,restJitadc del funcionamiento regular de las instituciones 
 constitucionales,

cumpli6 una 
ardua, dificil y lenta tarea de docencia democrhtica. 

pero 

Naturaninente este proceso no fue homoqgneo ni 
igual en toda America Lat inn. Enaquellos paises mns abierto-. a las influencias europeas, con poblaciones 
.tnicamente
homoqeneas, resultado de la predominannia decisiva de la 
 inmigraci6n 
y en donde se
prod Ijo un mhs r~pjdo desarrollo econ6mico y social, el progreso politico, la estabiliond institucional y el consiguiente avance 
de la libertad, se lograron antes.
Sin cnbargo, el siglo XIX fue, en general, con algutinas pocas y notable.'; excepciones, un periodo de inestnbilidad, de prepotencia, (ie militarismo, de revnlticiones yde effrentamientos, extremos que no permitieron el f-uncionamiento de tin proceso po.1tico capaz de asegurar el 
respeto de los derechos humanos.
 

En t6rminos muy generales puede decirse13. que la evoluci6n politica estuvo dinamizada por la ideologia liberal. 
 La significaci6n del pensamiento 
 liberal no se
agora ni coincide exactamente con la existencia y la accibn 
de los partidos libera.es, ya que los desborda y da contenido, a veces, a partidos con otras dennmi
nac iones. 

El liberalismo politico, -y no 
puede olvidarse que la expresi6n "liberal" nacio 
en
las Cortes de Chdiz, contemporhneamente con la lucha por la Emancipaci6n americana-,abierto especialmente a la influencia francesa, sin desconocer los precedentes brithnicos, coexisti6 con el pensamiento conservador, -que hundia sus ralces en Iaideologia tradicional espaiola 
o por lo menns en lo que crela que ella era-,asentada en 
se 

la afirmari6n del Estado y de Ln orden capaz de asegurar la convivencia.
 

La ideologia de la Emaricipacibn, encarnada en alqunas qrandes fi"uras qem enalte[ie2 , ll El CLJ]tO (JP I;i ].ibertad con aportes im'portantes, aunqCUe de iilti] valor,-desde Bolivar a Artitjas, desde 1]iradentes a lotissaint. Lotiverture, d-m, Ili tinio a
San Martin y Nariano Morero, 
 desde ,Jos Cecilio del Valleen a Sucre y 0'Hi I)) in s-hi ralz de Lodo lo ClUe , estll~egO fun 1a luc-ha por los derechos hliimrn ts lat ino A/brica. 

14. [lay algunos elementos comunes en lo que se refiere a los derechos htimanos en elsiglo XIX en 
Amrica Latina, cue es preciso recordar. 

Primoro. La nfirmnaibn de In iqualdad juridica y de In no discriminac'ihn. No shlela sipresi6n de los tLitulos nnhiliarjos y los privilegios de la antiimmn rlol)17atn carhcter del proceso r-olurcionnrio republic'ano de In Emnncipacii, 
PS 

y
acept aci6n sinn quo Inde Ins consectuernias de Ia igualdad juridica y el repudit) -por In mrinsjuriCdico y tebrico- de trola discriminacibn hasada en In raza o en v I cnlor, fine
siempre algo c, -mistancia con el pensamionto imericann.teni de tromendas desiqualdanes de hocho , sin que 

Sin embarqo. In s ibtsis
casi nnda se hici or parn ate
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nuarlas, la situaci6n de aislamiento y/ marainalidad de las poblaciones indigenas,

las consecuencias sociales y econ6micas del mestizaje, la 
existencia de Ins negros

descendientes de los esclavos que habian sido llevados a America 
en los siglos XVI,

XVII y XVIII, 
eran extremos que afectaban este principio. Por lo demas, en el hmbito
 
juridico, la discriminaci6n contra la mujer que no 
posela practicamerte derechos ci
viles seg Jn el Derecho Civil del siglo XIX, tantn en 
su vertiente de oriqen hisp~ni
co como en 
la que derivaba del Cbdiqo Napolehn, y que no tenia derechos politicos,
 
es un dato que no puede olvidarse.
 

Segundo. La supresibn de la esclavitud que, salvo en el Brasil en 
donde subsist]i

durante el 
Imperio, constituy6 un denominador comin de todo el constitucionalismo
 
latinoamericano posterior a la Independencia.
 

Tercero. 
 La organizaci6n politica de lns paises latinoamericanos independJzados en
 
la segunda y tercera d6cada del siglo XIX, 
se hio, en general, sobre a base de la 
afirmaci6n de un Estado confesional, que declaraba religihn del Estado a la 
cat6lica. Algunos textos constitucionales, garantizaban In libertad de conciencia y
de cultos. Pero la realidad fue el predominio del culto cat6lico, sobre la base de 
su protecci6n y sostenimiento oficial, con In consiquiente limitacibn -a veces de 
jure, pero casi siempre de facto- sobre In libertad religinsa. S61o en Ins (jtimas
d&cadas del siglo XIX comenz a desarrollarse en ilqunos paises Unn leislacibn que
intentaba combatir las discriminaciones reliqinss (Reqist ros, Cementerios y Matri
monios Civiles, Divorcio, Educacibn brindada por el Estado), que iniria el caminoque
habria de conducir a las reformas y los cambins ronstitucionales y/o legales del 
siglo XX, en que se bas6 la existencia de Estados laicos y (I plerno reconocimiento de 
la libertad religiosa en muchos Estados latinoamericanos. 

15. La protecci6n del derecho a Ia vida mediante In prohibici6n de la pena de
 
muerte 
tuvo en America Latina algunos antecedentes en el siglo XIX y en los primeros

ahos del XX que es 6Vfil recordar. Costa Rica In prohibib en 
 1871, Brasil en la
 
Constituci6n republicana de 1891 (con excepcibn del derecho penal militar) y el 
Uru
guay, con carhcter absoluto, por ley de 1907 y en la Constitucibn de 1918. Esta 
prohibicibn se generaliz6 luego, pese a algunos retrocesos, sin haber podido alcan
zar In unanimidad.
 

16. 
 Aunque las constituciones latinoamericanas del siglo XIX, -siguiendo el cri
terio imperante en el Derecho Constitucional- no se refirieron a los partidos poli
ticos, la realidad los hizo elementos necesarios del proceso politico. El multipar
tidismo fue siempre una expresibn de In organizacihn politica de los Estados ].ati
noamericarios, que nunca conocid 
f6rmulns juridicas dirigidas a imponer un partido
6nico. Esta comprobaci6n es importante en la historia de los derechos hurnanos en 
Amrica Latina, porque el multipartidismo fue un factor posilivo en el proceso de 
reconocimiento y efectividad de estos derechos. Se han dado, en cambio, ejcmplos de
partidos predominantes, con caracter especialisimo,como ha sido, ya en el siglo XX, 
el PRI mexicano.
 

17. Naturalmente en el siglo XIX los derechos q, se reconocian en Latinoarnrica a 
los seres humanos, eran los derechos de Ia liherlad, Ins clhsicos derechos indivi
duales. Aunque en In doctrina latinonmericana exist ieron en estos afias decimon6ni
cos atisbos de Ia necesidad de proclamar y qarnnt ianr Ins derechos sociales y, en

los (iltimos ahos del siglo, In legislacibn de ;tlqunos paises comernz6 a encarar esa
cuesti6n con especial referencia a In leq ifsincin', hirera y ill derecho a In educaci6n 
gratuita, las constiLucinnes litinonmeriuana; nn elupezaron a enfrentar el tema hasta 
la segunda d.cada del sinilo XX. 

18. Junto a Ins derechos inclividunles, Ia; cnr:l itt ciones at innaner ricrm:; in'li
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yeron algunas de las garantias necesarias para su protecci6n. El hhbeas corpus, par
 
ejemplo, se encuentra en casi todos estos textos constitucionales, el amparo se
 
desarrolla en el constitucionalismo mexicano y luego se proyecta, en diversas 
formas, en otros paises. Con estos nombres a con otros, como el de mandado de 
seguranca, estas garantias procesales esenciales se suman a las gen6ricas que deri
van de la existencia de un Poder Judicial, que se proclama independiente, a los ins
titutos de control politico parlamentario y a la supremacia de la Constituci6n, ga
rantizada par diversos mecanismos o procedimientos a cargo del Poder Judicial en ge
neral a a su brgano supremo (Suprema Corte de ]usticia o Alta Corte). La existencia
 
de estas garanties es un elemento indispensable para comprender la historia de los
 
derechos humanos en Amnrica Latina.
 

19. En America Latina, los derechos y libertades fundamentales siempre se conside
raron un atributo de todos los seres humanos y los derechos politicos, en principio,
 
de los ciudadanos. Jam~s se concibib que el extranjero, por el hecho de serlo, se
 
v'iera privado de los derechos y libertades. Pero, a la inversa, nunca se acept6 que
 
el extranjero pUdiera recldnar m~s derechos y mejor a distinta protecci6n que el 
na
cional, ni se admitib la pretensi6n de ejercer, mediante la fuerza a la amenaza del
 
uso de la fuerza, una proteccibn de derechos supuesta a eventualmente violados. Los
 
extranjeros han poseido siempre el derecho de uLilizar los mismos recursos internos
 
que los nacionales.
 

20. Pero todos los instrumentos juridicos relativos a la protecci6n y garantia de
 
los derechos humanos en America Latina en el siglo XIX y en los primeros ahos del
 
XX, -que normativamente eran an~logos a los m~s evolucionados de la &poca- estaban
 
condicionados y determinados por realidades que influlan negativamente ensu vigencia
 
efectiva.
 

Sin embargu no hay que menospreciar la significaci6n de las instituciones juridicas
 
en esta materia. El respeto de los textos constitucionales, -aunque mitico y casi
 
siempre solo tebrico.-, cumpli6 una labor docente, lenta, dificil y trabajosa, que
 
junto con la paulatina, parcial y limitada modificaci6n de los elementos materiales
 
condicionantes, fue impulsando el proceso gradual hacia el reconocimiento efectivo y
 
real de los derechos humanos en Latinoam~rica, proceso no culminado ain y que,
 
incluso en afios recientes, ha sufrido detenciones y retrocesos.
 

21. Entre los elementos negativos que incidieron en las violaciones de derechos
 
humanos que se presentaron en la historia latinoamericana, hay que recordar los si
guientes.
 

En primer t~rmino es necesario destacar la influencia de factores o elemenios econ6
micas, sociales y culturales. La concentracian excesiva de riqueza, primero en las
 
oligarquias tradicionales vinculadas latifundisticamente al dominio de la tierra y
 
luego al comercio y a la incipiente industria, la injusticia en las relaciones labo
rales, la explotacibn social, la ignorancia y el analfabetismo, el fanatismo reli
gioso, el marginamiento y la enfermedad, la supervivencia de poblaciones indiqenas
 
discriminadas, no integradas a los procesos politicos y al progreso general. fueron
 
los factores esenciales que en el siglo XIX, en gran parte de Latinoam rira,incidie
ran mhs negativamente en la realidad de la existencia de situaciones generalizadas 
de violacibn de los derechos humanos. El progrCso cultural, el desarrolln economi
co y el adelanto social que se produjeron en muchos paises latinoamericarlns, y en 
especial en aqueilos que recibieron en el siglo XIX constarites y masivos aporters mi
gratorios, marcaron un debilitamiento de algunOs de estos factores y un mjoramiento 
relativo de la situacibn de los derechos humanos en cuanto a su viqenrin y rcornoci
miento efectivos. 
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22. El militarismo latinoamericano -heredado de las guerras de la Independencia y

de la confusi6n entre el poder militar de hecho y el poder politico 
 resultante del
 
libre ejercicio de la soberania nacional- ha sido siempre otro de los elementos 
negativos. Generalmente ajeno a las corrientes del pensarniento politico, en espe
cial de aquellas de raiz 
o de esencia liberal, extraFio al sentir popular, mirando
 
con desconfianza a la clase politica e intelectual, viviendo 
 en un aislamiento
 
enajenante, el militar latinoamericano del siglo XIX se alej6 cada vez mhis de los
 
movimientos populars zk?las guerras de la Independencia y de los conductores de los 
procesos revolucionarios. Nacib y se desarrollo as! militarismo que presento,un 

agra\,ados, todos los defectos quo habia mostrado antes en Europa y que habria 
lt;ego de presentar en otros paises en desarrollo en otras regiones. Pero el milita
rismo latinoamericano del sigl XIX y de las primeras decadas del XX, prepotente, 
anticivil y cerril, arbitrario y violento, escudo, muchas veces de manera
 
inconciente, de intereses economicos, que llevbi 
 al poder a centenares de dictaduras,
 
fue esencialmnnte nacionalista y patriota y no pretendi6 construir una teoria poli
tica ni un sisterna institucional antidemocrhtico. Se limit6 a demandar o a ejercer
 
el poder, abierta o encubicrtamente, como mera expresi6n f1cLica de fuerza. Esta
 
situaci6n habria de cambiar, a partir de los ahos cincuenta, cuando los ej~rcitos

latinoamericanos, adoctrinados en la teoria de la seguridad 
 del Estado, formados
 
ideol6gicamente para ser 
un elemento esencial de la lucha contra ]a "subversihn", 
tipificada en funci6n de la confrontaci6n este-oeste, cambiaron su carcter tradi
cional. Esta situacibn, -si bien pueden presentarse algunos ejemplos de fuerzas ar
madas nacionalista; y revolucionarias en ciertos palses latLnoamericanos en algLinos 
momentos hist6ricos recientes- fue mhs o menos general. Atenuada hoy pur el proceso 
actual de retorn j a la Democracia, no ha dejado de existir y de incidir cri Cl tema
 
de los derechos humanos. El ejemplo positivo de lo que ha significado on Costa
 
Rica la supresihn del ej~rcito como 
institucion permanente, a partir de 1948, no
 
puede dejarse de mencionar.
 

23. El caudillismr) tradicional, ligado en muchas ocasiones al fenomeno 
del milita
rismo, fue tambirn 
un factor negativo para los derechos humanos. Consecuencia de
 
causas econ6micas, sociales y culturales, fundado en el culto del coraje, en la 
preputencia y en el autoritarismo, enemigo muchas veces de las corrientes liberales 
y progresistas, entorpeci6 el proceso democrhtico. Pero, al mismo tiempo, su ca
r~cter popular ayodb a consolidar el sentimiento patri6tico y, a trav~s de las
 
luchas revolucionarias, fue un elemento qUe impidib en muchas ocasiones la consalra
ci6n del 
poder monolitico y onmipotente que habrian podido adquirir los gobiernos 
latinoanmericanos. 
gables incidencias 

De tal modo contribuyh 
negativas, al progreso 

tambi6n, 
politico 

indirectamente, 
que esth en la 

pese 
base 

a sus inne
del respeto 

de los derechos hurnanos. 

24. El presidencialismo latinoamericano es otro elemento que no puede dejarse de 
citar. Mis allh d' In cuestibn que resulta de que los sistemas politicos latinoame
ricanos en el siglo XIX siquieron el modelo del regimen "presidencial", sin que se 
encuentre casi ninq,n ejemplo de sistema parlamentario, la realidad hizo del "serior 
presidente", un centro de arbitrariedad y de poder, una manifestaci n de personali,;
mo autoritario, vinculado al militarismo y al caudillismo, que incidih neqativamnlte 
en el respeto de Ins derechos humanos en la Amrica Latina. Los esfuorzos para Ii
mitar el poder prfsidencial, y para e3tablecer verdaderos "Estados de Derech". 
constituyen expresiones de una accidn, auJn en curso, que se presenta en toda Ia Ihi;
toria latinoamer icnna. 

25. Las intervenc-ione- extranjeras en MHxicu y en la mayor part.v de los piises do 
Centroamrica y dol Caribe, han constituldo no sblo un desconocimiento del drerecho a 
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la libre determinaci6n de los pueblos y una violacibn del 
 principio de no inter
vencibn, sino tambi~n tin factor coadyoJvante en la violacibn de los derechos humanos.
La guerra hispano nortearntricana (1898), que condujo a la independencia de Cuba y al 
sometimiento de Puerto Rit, a los Estados Unidos, si bien se t-radujo en el fin de la

1ltima etapa colonial espanola en Am(.rica, provoco nuevas manifestaciones de colo

nialismo intervencionista en Latjnoam.rica. Las figuras de Benito Ju~rez y de Jos&
 
Marti, y de tedos aquellos hombres que lucharon contra el sometimiento, como es el
 
caso de Sandino, no porden dejarse de invocar en una 
visi6n panoramica de la lucha
 
por la libertad en Amrnria Latina.
 

26. 
 Los estados de excepci6n o de emergencia (estado de sitio, estado de guerra,
etc.), han sido tradicionalmente fuetites (in violaihn de lo. derechos humanos.
 
Aunque tales estados se encuentren previstos en el Derecho Corlstitucional como me
dios para defender el orden juridico, sU aplicacibn no solo ha dado origen 
a viola
ciones de los derechos humanos, sino que en Ia historia lat inoamericana Ian sido en 
reiteradas ocasiones utilizados para subvertir el orden juridciio que debian prote
ger. Muchos golpes de EstaJo y dict2diiras lat inoamericanas s(, valieron de los es
tados de emergencia para establecerse o mantererse. Los estados de excepci6n en

Am~rica Latina y las repercusiones que han tenido siempre en los derechos humanos,
explica la razhn por Ia cual la cuest i6n ha side objeLo de reucilacion internacional 
(8) mediante normas que aseguren su control, su pr:pnrcionaliriad y temporalidad y la
existencia de algunos dere:chos humanos y garaiitia., fondamentales, que no pueden uUs
penderse durante esos eskados de emergencia. 

IV
 

27. El reconocimiento de los dorechos econ6micos, sociales 
y culturales, que se
 
Lnuncia en algunas legislaciones latinoamericanas a fines del 
siglo XIX y princi
pius del XX, encuentra so inicial expresi6n constitucional sistem-3tica en la Consti
tuci6n de Mbxico de 1917. Li ConstitLci6n mexicana constituye no solo en America 
Latina, sino en todo el Mundo, el primer texto constitucional que declarb los dere
chos sociales.
 

El camino quedaba abierto y en los aros sigUiente?.,;, en espec ial en la dcada de los

treinta y en los ahos post eriores, practicamente todas las constituciones latinoame
ricanas incluyeron lo:} (erechos economicos, sociales y culturales, adicionindolos a 
los -radicionales deeC'hos individuales. 

28. Foe tambihn en este sigl.O que la muljer adquirib en Amr&rica Latina la igualdad

juridica con el hombre, no solo ante el Derecho Civil sino tambi&n con respecto a 
los derechos politico,;. Este proceso coristiturional, iniciado en qeneral la seen 

gunda d6cada de este siqlo, se gencralizh luego y hoy todas ls consLituciones la
tinoamericanas atritycn a Ia 1mUjer 
 los derechos politicos. 

29. Pese a la existencia en los ahios treinta, de algunos movimientos politicos in
fluldos por el nanionalsocialismo y el fascismo, ninqgn sistema politico latinoame
ricano se organi 70 en esu, anus sbore la base de estas tLeoras. Con la excepcihn,
mat1zada y timido, del erfimero "Estado Novo" en Brasi y de In Consti ttici6n de 
1937, no hobo r~gjimen runrl it.urional ahquno que recogiera el pensami enLo negativo
sobre la libertad y It,; dererhos humanos, que fueron (A result ado de estos movi
mientos antidcmocrtcsjew;. 

30. La uniformidad Iehrica en cuanto a In riatniralrza (If!10.;
O tie PreCh humanrlos (1w
habia exist ido en Am6rica Latina, como conseruencia de Ins pri'edent es hi sphnicns, 
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de las fuentes norteamericanas y francesas, de las influencias 
doctrinarias y filn
sbficas del Enciclopedismo, de la Ilustraci6n y del Liberalismo y luego 
del Consti
tucionalismo Social, se vih afectada cuando un pals latinoamericano adopt6 la teo
ria marxista leninista del Estado. La Constitucihn de Cuba de 1976, es todavia hoy

el 6nico texto constitucional latinoamericano que se sit6a expresamente en el cons
titucionalismo marxista leninista, lo que se traduce en 
cuanto a los derechos y li
bertades fundamentales en la aceptacibn de criterios sobre 
su mturaleza y limites
 
que no concuerdan con los de otros paises latinoamericanos.
 

31. 
 En cuanto al caso de Nicaragua, pese a la peculiaridad de su situaci6n politica

actual, la Constitucibn de 1987, establece un sistema de 
"pluralismo politico, eco
nomia mixta y no alineamiento", que en cuanto 
 los derechos y libertades funda
mentales, no se 
aparta, en general, y jurldicamunte considerado,del com~n denomina
dor latinoamericano.
 

32. En los 6]timos aios varias constituciones -en vigencia o en proceso de elabora
ci6n- y algunas legislaciones, han establecido nuevos 
brganos de protecci6n (Procu
rbdor de Derechos Humanos, Defensor de Derechos Humanos, Defensor de los Ciudadanos,

etc.), inspirados en instituciones como el Ombudsman, el "Mediateur", el Comisionado
 
Parlamentario o el Defensor del Pueblo y tambi~n Comisiones 
Parlamentarias de Dere
chos Humanos.
 

Aigunas constituciones, como las del Per6 (1978) y Guatemala 
 (1985), han llegado n
 
atribuir a los tratados internacionales en materia de derechos humanos una 
jerarqtjia
 
normativa, 
en el Derecho Interno, supra legal y/o constitucional.
 

Estos dos ejemplos ponen de manifiesto el creciente inter&s en asegurar, por medio
 
de garantias, procedimientos y criterios especificos, la mejor y m~s eficaz 
 protec
ci6n de los derechos humanos en Am&rica Latina.
 

33. El Sistema Interamericano, -el mas antiguo sistema regional- incluye un r~gimen

de promocibn y proteccibn de los derechos humanos. Este sistema hunde sus raices en
 
la afirmaci6n de la necesaria existencia de una democracia solidaria en Am6ricn
 
(Lima, 1938), tiene su base en la Carta de la OEA (Bogoth, 1948 y Buenos Aires,
 
1967) y en la Convencibn Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos&, 1969,
 
en vigencia desde 1978). 
 Enumera y declara los derechos y libertades reconocidos y

protegidos (Declaracibn Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 1948 y Conven
ci6n Americana sobre Derechos Humanos)y establece un r&gimen de protecci6n en base a
 
la actuaci6n de dos 6rganos: La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, (crea
da en 1959, que es un 6rgano de la Organizacibn de Estados Americanos), 
 incluido en
 
ci sistema de protecci6n de la Convencibn Americana sobre 
 Derechos Humanos y In
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (establecida por la Convenci6n Americana de
 
Derechos Humanos).
 

La Organizaci6n de Estados Americanos tiene 31 
Estados miembros (9). Hasta hoy 19 
Estados son Partes de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humans y 9 han re n-
nocido la competencia cintenciosa de la Carte (10). 

VI
 

34. La caracteristica esencial de este sistema regional dle prnteconde in deIn
chos en Am~rica (no solo en Latinoamerica, ya que incltiyV a] Carih' y ;IIS Esta
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dos Unidos), es que se trata de un sistema que existe, 
se fundamenta y se ejerce en

el 
"cuadro de las instituciones democr~ticas". Supone una concepci6n comun, de 
acuerdo con la cual el "Fin principal" del Estado es "la protecci6n de los derechos 
esenciales del hombre y la creacibn de condiciones que le permitan proqresar espi
ritual y materialmente y alcanzar la felicidad", que estos 
 derechos esenciales
 
"tienen como fundamento los atributos de la persona humana" y que "derechos y deberes se

integran correlativamente", por lo cual "los derechos de 
cada persona est~n limita
dos por los derechos de los demhs, por la seguridad de todos y par las justas exi
gencias del bien comin, en una 
sociedad democrhtica" (Declaraci6n Americane de Dere
chos y Deberes del Hombre y Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos).
 

35. En cuanto a su eficacia, 
 este sistema regional, plenamente compatible con el
 
sistema universal que resulta de las Naciones Unidas y de 
los organismos especiali
zados, con todas las limitaciones que existen en 
cuanto a la protecci6n internacio
nal, ha realizado una obra importante. Mucho de 
lo que se ha avanzado en los 6lti
mos afios es la consecuencia, directa o indirecta, de la existencia 
de este sistema.

Es de esperar que su eficacia se acentie de manera paralela al progreso del pro
ceso de democratizacibn continental.
 

36. En el decurso de los 61timos treinta y nueve anos 
 el Derecho Internacional
 
americano ha cumplido un 
gran progreso en el desarrollo normativo dirigido a proclamar,
 
promover y garantizar internacionalmente los derechos de la persona humana.
 

La Carta de Bogoth, la Declaracibn Americana de Derechos y Deberes del hombre, la
 
Carta Interamericana de Garantlas Sociales, la creaci6n y 
 funcionamiento de la Co
misibn Interamericana de Derechos Humanos, el Protocolo 
de Buenos Aires y el Pacto
 
de San Jos&, han side las mas sefaladas etapas de este proceso. Pero la realidad no
 
ha seguido una evoluci6n paralela. Mientras el sistema normativo infernacional ha
 
progresado, la realidad americana en materia de derechos 
humanos no ha tenido un
 
desarrollo an~logo. 
 Ha habido en la America Latina en estos treinta y cinco afios,
 
un 
cierto y muy modesto adelanto en el desarrollo econ6mico, podria decirse que la
 
opini6n pblica est mhs informada y es mhs critica, que los niveles de vida han
 
tenido algunas mejoras y los pueblos aspiran ahora, con justa y perentoria exigen
cia, a que se reconozcan y garanticen sus derechns. 
Pero, salvo algunos casos, no
 
hay en la Am~rica Latina de hay una realidad de pieno respeto de os 
 derechos
 
humanos.
 

Asi planteada la cuestibn, se llega a la comprobacibn que la fuerza de los 
factores
 
econ6micos y politicos que ha impedido el 
avance ha sido m~s poderosa y determi
nante que el adelanto que podria haberse derivado del progreso normativo. Pero esta
 
comprobaci6n negativa no es 
capaz de provocar pesimismo respecto del camino empren
dido. El desarrollo del Sistema internacional americano en materia de promoci6n y de
fensa de los derechos humanos delhombre no podia, por si solo, provocar un cambin
 
en la situacion de hecho y rectificar las lineas de evoluci6n de 
la realidad ame
ricana. Pero lo que se ha realizado no ha sido en vane. 
 Sin el progreso cumplido
 
por el Derecho Internacional la 
realidad seria alin mis negativa. La evoluci6n norma
tiva ha servido, ademhs de las consecuencias de sa aplicacibn directa, 
para crear e

impulsar una informada concienci:i latinoamericana, que exige, con creciente fr.,,n,
 
que los derechos del hombre se 
respeten efectivamente.
 

VII
 

37. La m~s reciente historia de I]a cuesti6n ri los derechos humanos en Amnri'n Ia
tina, a partir de los aiaes sesenwa, y en espe-ia] 
en la d~cad3 del stenta, present{i

caracteres alarmantes, por (I d-';prec in sislemtn, masivo V reilerado de todos 1wa
 
derechos y libertades, ftifidament aInes. 



La aplicacibn de la doctrina de la seguridad nacional, -inco:mpatible eil ;i !sr mismo 
con la concepcibn democrhtica y con la existencia de derechos emanados de la digni
dad eminente del hombre, trajo como consecuencia, en su aplicaci6n por las dictadu
ras 
y los gobiernos militares Jatinoamericanos, feribmenos hasta entnnces no 
 conoci
dos por su gravedad e intensidad en In que se refiere a los derechos humanos. La 
tortura, las desapariciones forzosas y la violaci6n de todas las libertades fueron
expresi6n de un 
terrorismo de Estado, que pretendib justificarse en la defensa 
frente a la subversibn y a la infiltracibn ideol6gica, para proteger la "civiliza
ci6n occidental y cristiana". 

Esta absurda ideologia, esencialmente anitidemocr~tica y negadora de todos los valo
res de la civilizacibn que decia defender, est en retroceso y ha sido vencida, mo
menthneamente, por los procesos de recuperaci6n democrhtica.
 

Pero el 
periodo en que se aplicb ha constituido una de las expresiones mhs nefastas 
de violaci6n de los derechos humanos en Ambrica Latina. 

38. El asilo diplom~tico ha sido una institucibn tradicional, tipica y caracteri
zante,de la Amfrica Latina que ha permitido la protecci6n de los perseguidos po
liticos. Este asilo, lo mismo que el 
territorial -regulado ambos 
por tratados in
ternacionales-, han constituido siempre en Latinoamrrica un insl.trumentn que ha ayu
dado a proteger los derechos humanos contra las represalias y persecucinnes fruto de 
la inestabilidad y la intolerancia politicas.
 

En los 61timos ahos los fenbmenos resultantes de 18 situacibn politica quo impero Cii
el Cono Sur, especialmente en la d6cada de los setenta y que existen todavi;i hoy en
Centroamerica, como consecuencia de los conflictos bglicos de la reqiun, har pruvo
cado desplazamientos humanos que a veces han llegado a fener el carhcter de rnasivos.
Asi el fenbmeno de los refugiados, que huyen como consecuencia de una persecucibn
politica o por el temor fundado a esa persecucibn, y que a diferencia 
 del asilado
 
tradicional involucra muchas veces a grupos humanos enteros, ha lle]ado a tner una 
gran importancia. 
 La aplicaci6n del Derecho Internacional (Convencibn de las Nacio
nes Unidas de 1951 y Protocolo de 1967) y la accibn del Alto Comisionado de las Na
ciones Unidas para los Refugiados han contribuido en mucho a atenuar y a dar vias de
soluci6n a este doloroso problema, que afecta die una manera determinante In situa
cibn de los derechos humanos.
 

39. No se comprenderia la situacibn actual de los derechos humanos en Ambrica Lati
na sin tener en cuenta lo que han significado y significan las organizaciunes no qu
bernamentales, internacionales o nacionales, cualquiera clue sea su denominacion (co
misiones, asociaciones, grupos de derechos humanos) y su conitenido ideolbgico o na
turaleza confesiorilo no, en la lucha por el respeto de estos derechos, tanto frente 
a los gobiernos dictatoriales o autoritarios como ante autoridades deMoCrrhtiras. La
historia de los derechos humanos en Amrica Latina en los Cultimos ahos no puede com
prenderse si no se tiene 
en cuenta la importancia y significacibd de Ia au'ior) (Io
ostas organizaciones. El caso de Chile, por ejemplo, y de lo que han hecho para

los derechos humanos la Vicarla de 
 la Solidaridad, la Academia de Humanismo Cristia
no y la Comisiun Chilena de Derechos Humanos, no puede dejar de sor evcadn. Fste,

fenbmeno se ha dado en diversos 
 palses latinoamericanos. Lo que al respecto
ocurri6, entre otros casCIS, en Argentina y en Brasil y la situacion exstente toy
en Centroamrica, no lxxd tampoco ckjarse, d(o re'o'uda r. Y onFiizacionus internarinnales 
como Amnisty International, In Comisihn Internacional de Juristas o en cI -imbitn
regional el Instituto Interamericano de Derechns Humanos, Americas Watch y Ia Aso
ciaci6n Latinoamer-cana de Derechns Humanos, de distinta oat iraleZa, can di\,ers.s
procedimientos y formas de accihn, cumplen tambiin tareas en la materia (h( alita 
signi ficaci6n.
 

40. Hoy Ambrica Latina asise a uo moment o histdrico de revinc-liacihm ih'l Ihvila1 (1h
los derechos humanos, y de restautracrin (emocrht i ra, I inn oIntin (I I i imip I iri 
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positivamente para la libertad humaria. 
 Pero, adem~s de que subsisIen an
algunos gobiernos que practican una politica negativa respec'o de los derechos humanos, las causas y las condiciones econ6micas, sociales y culturales que en 
(I pasado
estuviera en la raiz de las violaciones constantes de los derechos del han
hombre no

sido eliminados. La crisis econ6mica y, en 
especial, el empobrecimierit.o que resulta
del insoluble 
problema del pago de la agobiante deuda externa, 
es hoy una cuesti6n
 que no puede omitirse al evocar 
el futuro de la Democracia y la libertad en Latino
 
Ambrica.
 

VII
 

41. Como conclusi6n cabria 
reiterar lo dicho precedentemente en los prrafos 4, 5
 
y 6.
 

Sin embargo es preciso 
agregar cuatro consideraciones adicionales.
 

Primero. Las violaciones de los derechos humanos que se han producido y se 
producen

en Ambrica Latina, -en j6venes paises en vias de desarrollo, sacudidus 
 por hondas

crisis econ6micas y sociales, que no han logrado a~n una estabilidad politica resul
tado de un largo proceso hist6rico de ajuste y decantarniento institucioral-, nodisculpables ni justificables desde el punto de vista btico-juridico, encunt ran
explicacibn en las condiciones que determinaron en el siglo pasado, 

su 
y determinan

todavia hoy, la vida de los paises que lo integran. El proceso constitucional y politico que permitio a Europa Ilegar a una situacibn que se presenta como ejemplar,es el resultado euna evolucin demuchos siglos, jalonado hasta 
 pOcas muy recientes,
de bhrbaras y masivas violaciones de los derechos humanos y de procesos de violencia
 
que hoy estremecen. Solo el cambio de 
las condiciones econ6micas, sociales y cultu
rales que determinaron casi siempre la violacibn de los 
derechos humanos en Amtrica

Latina, la eliminaci6n de sus causas externas e internas y el 
progreso politico queafirme la estabilidad de los regimenes democr~ticos, pluralistas, representativos yparticipativos, puede asegurar 
 el mejoramiento sustancial 
y deseable de la si
tuaci6n de los derechos humanos.
 

Segundo. 
La guerra, y en general, los conflictos armados, internacionales 
e internos, constituyen una fuente primordial de violacibn de los derechos humanos y, en
especial, del derecho a la vida y a la integridad fisica, causa de sufrimientos tremendos y de tristes desplazamientos humanos. 
 Este extremo es 
de necesario sehalamien
to 
en la historia de los derechos humanos en Am6rica Latina, par lo que ha significadn
 
en el pasado y significa en el presente.
 

Tercero. El terrorismo, sea 
o no de origen estatal, es un elemento generador de gra
visimas, masivas y reiteradas violaciones de los derechos humanos. 
 La situaci6n actual de Latinoam~rica hace especialmente pertinente recordar esta circunstancia.
 

Cuarto. No es posible encarar la historia de los derechos humanos en 
Am6riea Latina
 
como un rectilineo proceso ascendente de mejoramiento gradual, constante y pro(reSI-

VO. La historia latinoamericana no puede estudiarse comO un avance, sin 
retroceso

ni detenciones, hacia la libertad. 
Aunqua han habido y hay proqresns, so han
sUcedido en divvirsos momentos situaciones que han significadn qraves paso haciaat r~s, que luego se han dehido superar. Atinqtio la sitwicifm es hoy, (lo(alment Iconsiderada, pese al conflicto b6lico de Crntroamfriea y a Ia situacihn (It, altItino
pnises de Am6rica del Sur, mejor que la que Pxist iii en Ia decada de Ins selnt a y Inlinea general de evolucihn parece apunt.ar hacia In demorrat. j7aci6n y el rcUsltn rr,clente de los derechos hunanos, nada permit( asOqurar que no pu-cain vlver a d'irst
etapas de reaccibn y retroceso. Sin embargo, 1o qur Ps indudable, os qm' oxislm 

http:apunt.ar
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una conciencia continental respecto a la inadmisibilidad de 
las violaciones de los

derechos humanos, de la necesidad de superar etapas oscuras, 
de afirmar la democra
cia y de crear las condiciones objetivas que sirvan de base 
al respeto efectivo de
 
estos derechos. Y es esta situaci6n la que permite avizorar 
el futuro "con
 
preocupacibn, pero al 
cabo sin demasiada angustia".
 



NOTAS
 

(*) Los estrechisimos limites de este trabajo impiden que 
pueda contener referen
cias bibliogr~ficas en notas de pi& de phgina. Pero como la obra cont inne
 
una bibliografia general, esta carencia puede ser parcialmente superada.
 

1) La expresibn America Latina, cuya definicibn a los fines de estas paginas se

hace en el p~rrafo 2, no es de utilizacihn muy antigua. En realidad aparece en el
 
61timo cuarto del siglo XIX, paralelamente con la creciente influencia 
 cultural de

Francia. 
En ciErto sentido naci6 y se mantuvo con un contenido politico y po16mico,

frente a expresiones como Hispano AmErica o Iberoam6rica. Hoy la aceptacion en to
dos los foros internacionales del t6rmino America Latina, 
y su pacifica generali/;-
ci6n, permite utilizarla sin ningJn sentido antihisp~nico. Es la acepci6n que 1f
 
damos en el presente estudio.
 

2) Imperio Mexicano. El Emperador Agistin I fu& 
el General Iturbide. El efimero im
perio dur6 desde la independencia hasta 1823. 
 Fue seguido por la Repiblica y la
Constituci6n de 1824. El Imperio de Maximiliano (1864 - 1867) se sitlja entre Ia
 
inteevenci6n francesa y el restablecimiento pleno de la Repiblica, mantenida durante
 
todo el par6ntesis imperial por el Gobierno itinerante de Benito Johrez. 
 En Haiti,

Desalines fue proclamado Emperador en 1804 y la presidencia vitalicia se prnclam6
 
por Toussaint en 1801 y por los Duvalier en nuestros dias, hasta su caida en 
1986.
 

3) Brasil fue un Imperio entre su Independencia en 1822 y la proclamaci6n de la Re
p6biica en 1891.
 

4) La Primera Conferencia Panamericana se celebr6 en Washington en 1889. Aunque a
 
veces se ha estudiado el Panamericanismo como una continuaci6n del pensamiento ame
ricanista de Bolivar y del sentimiento de unidad "latinoamericana", la verdad es que

la ubicacibn de Estados Unidos en el Panamericanismo hace muy dificil, sino imposi
ble, asimilarlo a los procesos de unidad americana en 
funcibn de las analoglas his
t6 ricas y culturales que unian a los antiguos LerriLorios emancipados de Espaia y de
 
Portugal.
 

5) Articulos 5d, j y 13 (Carta de la OEA de 1948). 
 Articulos 3d, j, 16, 43, 45,
47, 51e, 112 y 150 (Protocolo de Reforma de Buenos Aires de 1967). 

6) Declaracibn Americana de Derechos y Deberes dcl Hombre 
(1948); Carta Internacio
nal Americana de Garantias Sociales (1948); Resolucibn de la Conferencia de Canci-

Ileres de Santiago (1959) que cre6 la Comisibn Interamericana de Derechos Humanos;

Carta Reformada de la Organizaci6n de Estados Americanos 
(1967) y Convencibn Ameri
cana sobre Derechos Humanos, firmado en San Jos& el 
22 de noviembre de 1969 (entr6
 
en vigencia el 18 de julio de 1978 al ser ratificado por once Estados). Hoy son
 
partes de ella diecinueve Estados (Argentina, Barbados, Bolivia, Colombia, Costa
 
Rica. Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mf6xicn,

Nicaragua, Panama, Per6, Rep~blica Dominicana, Uruguay y Venezuela).
 

7) La Constitucibn de Chdiz (19 de marzo de 
1812), fue abroqada por Fernando VII 'l

4 de mayo de 1814, restablecida por el mismo rey luego del pronunciamiento de Rieqo,

el 10 de marzo de 1820, y nuevamente abrogada por el 
monarca el I de octubre (Ie

1823.
 

8) 
Articulo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Politicos de las Narinnes UJnida! y
 
art. 27 de la Convencibn Americana de Derechos Humanos.
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9) Cuba, en cuanto Estado, sigue siendo miembro de la OEA, 
pero el Gobierno cubano
 
esth excluldo de la posibilidad de integrar los brganos del Sistema Interamericano.
 
Cuba no ha firmado la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, pero la Comisi6n
 
Interamericana de Derechos Humanos, en base a la Carta de la OEA, ha emitido sucesi
vos informes sobre la situacibn de los derechos humanos en la Isla. Cuba es parte

de los Pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero no del Protocolo Fa
cultativo al Pacto de Derechos Civiles y Politicos.
 

Nicaragua es miembro de la Organizacihn de Estados Americanos y parte en la Conven
ci6n Americana sobre Derechos Humanos, si bien no ha reconocido todavia la compe
tencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es parte de los
 
pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Protocolo Facultativo al
 
Pacto de Derechos Civiles y Politicos.
 

10) La Corte se constituyb el 29 de junio de 1979. El primer Estado en 
reconocer
 
la competencia contenciosa de la Corte Cue Costa Rica. Hasta el dia de hoy lo han
 
hecho nueve Estados (Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras,
 
Per6, Uruguay y Venezuela).
 

/1tc
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