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PREF ACIO

Estimular el respeto a los derechos humanos es uno de los propósitos esenciales de las
Naciones Unidas. Esta vocación de «desarrollo y estímulo del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión», como reza la Carta de las Naciones Unidas, sirve de guía a la
Organización en su labor de establecimiento y aplicación de normas en materia de
derechos humanos en el plano internacional.

El sis tema de pre pa ra ción y pre sen ta ción de infor mes perió di cos creado en el marco de
todos los ins tru men tos inter na cio na les impor tan tes de dere chos huma nos es un ele mento
fun da men tal para super vi sar la apli ca ción nacio nal plena y efec tiva de las nor mas inter na -
cio na les de dere chos huma nos. Los infor mes pre sen ta dos a órga nos for ma dos por exper -
tos inde pen dien tes deben ofre cer amplia infor ma ción sobre las medi das toma das por los
gobier nos para satis fa cer sus com pro mi sos deri va dos de la rati fi ca ción o la adhe sión a una
con ven ción deter mi nada sobre dere chos huma nos. El pro ce di miento de pre sen ta ción de
infor mes per mite veri fi car la res pon sa bi li dad inter na cio nal de los gobier nos en cuanto al
cum pli miento de sus debe res en mate ria de dere chos huma nos.

Como con se cuen cia de la entrada en vigor de un número cre ciente de ins tru men tos que
pres cri ben a los Esta dos Par tes la pre sen ta ción de infor mes perió di cos, y del número cada
vez mayor de Esta dos que se adhie ren a más de un ins tru mento con obli ga cio nes de infor -
mar, se observó que cre cía ince san te mente el número de infor mes no pre sen ta dos a
tiempo, o no ajus ta dos a las direc tri ces for mu la das por los órga nos encar ga dos en vir tud de 
los tra ta dos de exa mi nar tales infor mes. 

El Manual sobre Pre pa ra ción de Infor mes sobre los Dere chos Huma nos, publi cado con jun -
ta mente por el Cen tro de Dere chos Huma nos y el UNI TAR en 1992, tuvo su ori gen en una 
serie de cur sos de for ma ción sobre pre pa ra ción de infor mes sobre dere chos huma nos des -
ti na dos a fun cio na rios guber na men ta les res pon sa bles de la pre pa ra ción y redac ción de
infor mes reque ri dos en vir tud de los tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma nos. Estos
cur sos fue ron orga ni za dos en el pasado por el UNI TAR y, durante los últi mos tres años,
por el Cen tro Inter na cio nal de For ma ción de la OIT, en cola bo ra ción con el Cen tro de
Dere chos Huma nos de las Nacio nes Uni das. El manual recoge la expe rien cia y los cono ci -
mien tos espe cia li za dos adqui ri dos con motivo de esos cur sos.

En su quinta reu nión, cele brada en la Ofi cina de las Nacio nes Uni das en Gine bra del 19 al
23 de sep tiem bre de 1994, los pre si den tes de los órga nos crea dos en vir tud de los tra ta dos
de dere chos huma nos reco men da ron la revi sión del Manual de Pre pa ra ción de Infor mes
sobre Dere chos Huma nos (HR/PUB/91/1), debido a la nece si dad de incluir un nuevo
capí tulo rela tivo a la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, así como para refle jar los
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nue vos cam bios en mate ria de pro ce di mien tos u otros ámbi tos adop ta dos por los dife ren -
tes comi tés desde su publi ca ción.

Según lo esti pu lado en su Reso lu ción 50/170 del 22 de diciem bre de 1995, la Asam blea
Gene ral soli citó al Alto Comi sio nado de las Nacio nes Uni das para los Dere chos Huma nos
que com ple tara lo antes posi ble la revi sión del Manual de Pre pa ra ción de Infor mes sobre
Dere chos Huma nos. Ade más, en su Reso lu ción 51/87 del 12 de diciem bre de 1996, la
Asam blea Gene ral soli citó al Alto Comi sio nado que ase gu rara que el manual revi sado se
pusiera a dis po si ción a la mayor bre ve dad en todos los idio mas ofi cia les.

La Fun da ción Ford de Nueva York ha brin dado apoyo finan ciero para pre pa rar y revi sar
este manual. El pro yecto de la Escuela Supe rior de Per so nal de las Nacio nes Uni das y la
Ofi cina del Alto Comi sio nado de las Nacio nes Uni das para los Dere chos Huma nos desean
expre sar su gra ti tud a la Fun da ción.

El pro yecto de la Escuela Supe rior de Per so nal de las Nacio nes Uni das y la Ofi cina del Alto
Comi sio nado de las Nacio nes para los Dere chos Huma nos se com pla cen en patro ci nar
con jun ta mente este manual de pre pa ra ción de infor mes sobre dere chos huma nos en con -
for mi dad con las dis po si cio nes de seis ins tru men tos inter na cio na les en dicha mate ria. El
manual revi sado aborda exten sa mente todos los pun tos de inte rés en el pro ceso de pre pa -
ra ción de los infor mes. Se espera que sea una valiosa ayuda para los fun cio na rios nacio na -
les encar ga dos de pre pa rar o pre sen tar los infor mes pres cri tos en los ins tru men tos
inter na cio na les de dere chos huma nos. El manual se acom paña de una guía del for ma dor y
de una guía de bol si llo des ti na dos a ayu dar a los exper tos y for ma do res en la orga ni za ción y 
rea li za ción de acti vi da des de for ma ción y la guía de bol si llo con tiene el texto com pleto de
los seis ins tru men tos de dere chos huma nos en un for mato cómodo y fácil de con sul tar.

El Manual de Pre pa ra ción de Infor mes sobre Dere chos Huma nos, la guía del for ma dor, la
guía de bol si llo y los docu men tos de apoyo repre sen tan un ins tru mento esen cial para la
orga ni za ción de acti vi da des de for ma ción. 

El proyecto de la Escuela Superior de Personal de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos confían en que el manual
contribuirá al funcionamiento cada vez más eficaz de los procedimientos de preparación de 
informes con arreglo a esos instrumentos.
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PRÓLOGO

La finalidad principal de este manual es servir a los funcionarios nacionales de instrumento
práctico para la preparación y presentación de los informes prescritos por los tratados
internacionales de derechos humanos.

El manual sitúa el pro ceso de pre pa ra ción de infor mes en el con texto de la toma de deci sio -
nes inter nas y de la res pon sa bi li dad inter na cio nal de los gobier nos en cues tio nes de dere -
chos huma nos. El fin del manual es, pues, ayu dar a los Esta dos Par tes en la tarea de
super vi sar y apli car las nor mas inter na cio na les de dere chos huma nos.

El pre cepto de pre sen tar infor mes perió di cos a los órga nos super vi so res es un rasgo
común de todos los tra ta dos impor tan tes de dere chos huma nos. La pre sen ta ción de infor -
mes es un ele mento esen cial de la super vi sión inter na cio nal del cum pli miento interno de
las obli ga cio nes deri va das de los tra ta dos. Un aspecto fun da men tal para el ade cuado fun -
cio na miento del pro ceso es la pre sen ta ción de infor mes pun tua les y amplios por los Esta -
dos Par tes. El obje tivo del manual es impul sar el buen fun cio na miento del pro ceso de
infor ma ción faci li tando la pre pa ra ción de dichos infor mes.

Se espera que el manual será útil no sólo como guía de los fun cio na rios encar ga dos de pre -
pa rar los infor mes sobre dere chos huma nos, sino tam bién como medio para for ta le cer el
res peto y el dis frute de esos dere chos en los Esta dos Par tes en los tra ta dos inter na cio na les
sobre dere chos huma nos.

Con forme a su fina li dad, el manual ofrece a los fun cio na rios com pe ten tes amplias ins truc -
cio nes para la pre pa ra ción de los infor mes pres cri tos en seis impor tan tes tra ta dos inter na -
cio na les de dere chos huma nos, a saber, el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos,
Socia les y Cul tu ra les, el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, la Con ven ción 
Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, la Con -
ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, la
Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y
la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. En el manual no se abor dan dos ins tru men tos
inter na cio na les, a saber: la Con ven ción Inter na cio nal sobre la repre sión y el Cas tigo del
Cri men de Apar theid y la con ven ción sobre la Pro tec ción de los Dere chos de Todos los
Tra ba ja do res Migra to rios y de sus Fami lias. La pri mera de ellas fue sus pen dida por la
Comi sión de Dere chos Huma nos de las Nacio nes Uni das des pués del esta ble ci miento de
un gobierno ele gido demo crá ti ca mente en Sudá frica. La segunda fue adop tada por la
Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das en su Reso lu ción 45/158 del 18 de diciem bre
de 1990, pero toda vía no entró en vigor.
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La intro duc ción del manual ofrece una reseña de los con cep tos esen cia les en la temá tica
actual de dere chos huma nos, así como de la base y estruc tura del pro ceso de infor ma ción.
Los cua tro capí tu los de la pri mera parte tie nen por objeto dife ren tes fases y aspec tos de la
pre pa ra ción de infor mes. El capí tulo I, dedi cado a la fina li dad de los infor mes, exa mina las
opor tu ni da des que ofre cen y las fun cio nes que cum plen la pre pa ra ción y pre sen ta ción de
infor mes. El capí tulo II trata de las cues tio nes rela cio na das con la correcta pro gra ma ción y
coor di na ción de la labor pre pa ra to ria y ofrece algu nas suge ren cias prác ti cas a este res -
pecto. El capí tulo III exa mina la forma y la fina li dad de la reu nión entre los miem bros de los
gru pos de exper tos y los repre sen tan tes del Estado que pre senta el informe, así como las
acti vi da des nece sa rias de segui miento. El capí tulo IV, dedi cado a infor ma ción y docu men -
ta ción sobre dere chos huma nos, ofrece ideas prác ti cas para el des cu bri miento, orga ni za -
ción y aná li sis de las fuen tes de infor ma ción. En toda la pri mera parte del manual se hace
repe ti da mente refe ren cia al papel que los gru pos no guber na men ta les pue den desem pe -
ñar en el pro ceso de infor ma ción y a su con tri bu ción al mismo.

La segunda parte del manual con tiene seis capí tu los rela ti vos a las con ven cio nes antes
men cio na das. Cada capí tulo tiene una estruc tura aná loga. En la pri mera sec ción del
mismo se exa mi nan el pro ceso de infor ma ción y las obli ga cio nes pres cri tas al res pecto en
el res pec tivo tra tado. La fina li dad de dicha sec ción es hacer que el fun cio na rio encar gado
de infor mar conozca más a fondo las dis po si cio nes sus tan ti vas de la con ven ción corres -
pon diente, para lo que se citan artí cu los de la misma, decla ra cio nes ofi cia les apro ba das por 
el órgano super vi sor, jun ta mente con el comen ta rio del autor. Al mismo tiempo, se espera
que la sec ción sirva de guía al fun cio na rio para reu nir la infor ma ción reque rida sobre cada
artí culo. La segunda sec ción pasa revista al pro ce di miento seguido por el órgano super vi -
sor del tra tado al exa mi nar los infor mes, y enu mera las acti vi da des de segui miento nece sa -
rias para la con ti nui dad de la apli ca ción de la con ven ción en el plano nacio nal. Ofrece al
fun cio na rio encar gado de infor mar cono ci mien tos deta lla dos de las fun cio nes y pro ce di -
mien tos del órgano super vi sor. La ter cera sec ción se dedica a las cues tio nes clave de los
infor mes perió di cos.

Al usar el manual para pre pa rar un informe con forme a lo dis puesto en alguna de las seis
con ven cio nes a que se refiere la segunda parte, se reco mienda a los fun cio na rios res pon sa -
bles que estu dien aten ta mente la intro duc ción y la pri mera parte. Esos capí tu los tra tan de
cues tio nes impor tan tes para el pro ceso de pre pa ra ción de infor mes en sí. Son, pues, com -
ple mento de los seis capí tu los de la segunda parte, con los que guar dan rela ción directa.
Tam bién ofre cen ideas y suge ren cias prác ti cas sobre la forma de abor dar la labor de infor -
ma ción. 

La biblio gra fía que figura como anexo del manual se ofrece como ayuda para reu nir una
biblio teca de dere chos huma nos a los efec tos de la pre pa ra ción de infor mes.
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Los auto res han con tri buido a la ela bo ra ción del manual a título per so nal. Los tra ba jos de
redac ción han corrido a cargo del Comité de Redac ción, inte grado por los siguien tes
miem bros: Pro fe sor Phi lip Als ton; Pro fe sor Theo van Boven; Cecil Ber nard; Hans Gei ser;
Ena yat Housh mand y Pro fe sor Fausto Pocar. La revi sión téc nica y de fondo del pre sente
manual estuvo a cargo de Ena yat Housh mand, ex Direc tor del Ser vi cio de Apli ca ción de
ins tru men tos Inter na cio na les y Pro ce di mien tos del Cen tro de Dere chos Huma nos de las
Nacio nes Uni das. El anexo al manual que lleva por título “Pro ce di mien tos de redac ción de
memo rias en la OIT”, redac tado por Ales san dro Chia ra bini, Jefe del Pro grama de Nor mas
Inter na cio na les del Tra bajo y dere chos Huma nos del Cen tro Inter na cio nal de For ma ción
de la OIT, pre senta una visión gene ral del sis tema de con trol de la apli ca ción de las nor mas
inter na cio na les del tra bajo y pone de relieve la inte rac ción entre los pro ce di mien tos de pre -
pa ra ción de infor mes en el marco del sis tema de las Nacio nes Uni das.

El Comité de Redacción quisiera expresar su especial gratitud a la Sra. Adelina Guastavi,
del Centro Internacional de Formación de la OIT, responsable de la coordinación de la
revisión del manual. 

El Comité de Redacción        
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FMI Fondo Monetario Internacional

OIT Organización Internacional del Trabajo
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IN TRO DUC CIÓN



RESEÑA DEL SISTEMA IN TER NA CIONAL
DE DERECHOS HUMANOS

Por Theo Van Boven

Desde que ter minó la segunda gue rra mun dial, esti mu lar el res peto y la obser van cia de los
dere chos y liber ta des fun da men ta les del hom bre en todas las par tes del mundo viene
siendo una preo cu pa ción pri mor dial de la comu ni dad inter na cio nal. Las Nacio nes Uni das
han apor tado con tri bu cio nes admi ra bles al estí mulo y la pro tec ción de los dere chos huma -
nos, y sus rea li za cio nes en cuanto al esta ble ci miento de nor mas no tie nen pre ce den tes. El
reto que ahora se plan tea a la comu ni dad de las nacio nes es la apli ca ción plena, ver da de ra -
mente uni ver sal y com pleta de esas nor mas, esti pu la das en docu men tos de dife rente natu -
ra leza jurí dica.

El pre sente manual trata de un aspecto con creto y suma mente impor tante del fomento y la
pro tec ción de los dere chos huma nos, a saber, la super vi sión inter na cio nal de la apli ca ción
de los prin ci pios y nor mas jurí di cos acep ta dos por los Esta dos Par tes con el com pro miso
de dar les cum pli miento. Los pro ce di mien tos de pre sen ta ción de infor mes con te ni dos en
los impor tan tes ins tru men tos inter na cio na les con si de ra dos en este manual for ta le cen el
prin ci pio de la res pon sa bi li dad inter na cio nal de los gobier nos en mate ria de dere chos
huma nos.

Este capí tulo de intro duc ción al sis tema inter na cio nal de dere chos huma nos esta blece el
marco de refe ren cia en el que des pués se exa mi nan los aspec tos gene ra les del pro ceso de
infor ma ción, y los pro ce di mien tos esta ble ci dos con forme a seis impor tan tes ins tru men tos
inter na cio na les de dere chos huma nos. Su fina li dad es faci li tar al usua rio del manual el
acceso a la nor ma tiva inter na cio nal de dere chos huma nos y a sus con cep tos y meca nis -
mos. En con se cuen cia, esta reseña se cen tra en los cinco aspec tos siguien tes: pri mero,
exa men del alcance de los dere chos huma nos; segundo, cla si fi ca ción de los dere chos
huma nos en cate go rías; ter cero, los dere chos huma nos en rela ción con la paz y el desa rro -
llo. cuarto; catá logo de ins tru men tos de dere chos huma nos; y quinto, resu men de los dife -
ren tes pro ce di mien tos inter na cio na les en mate ria de dere chos huma nos.

a) Al cance de los dere chos hu ma nos

La Carta de las Nacio nes Uni das hace repe ti da mente refe ren cia a los dere chos y liber ta des
fun da men ta les del hom bre. En este con texto pro cede citar dos de ellos. El preám bulo
afirma:
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No so tros los pueb los de las Na cio nes Uni das resu el tos[...] a re -
afir mar la fe en los dere chos fun da men ta les del hom bre, en la
dig ni dad y el valor de la per sona hu mana, en la igualdad de dere -
chos de hom bres y mu jeres y de las na cio nes grandes y pe -
queñas[...]

Los pro pó si tos de las Nacio nes Uni das se enun cian en el Artí culo 1 de la Carta, cuyo
párrafo ter cero dice así:

Re al izar la coop era ción in ter na cional en la so lu ción de prob le -
mas in ter na cion ales de carácter económico, so cial, cul tural o
hu mani tario, y en el de sar rollo y estímulo del re speto a los dere -
chos hu ma nos y a las lib er ta des fun da men ta les de to dos, sin
hacer dis tin ción por mo ti vos de raza, sexo, idioma o re li gión.

La Carta de las Nacio nes Uni das no define con más pre ci sión el con te nido de los dere chos
huma nos. Los crea do res de la Carta deja ron esta tarea para la pro pia orga ni za ción y se
deci dió que a tal fin se redac ta ría una carta inter na cio nal de dere chos huma nos. Los ins tru -
men tos que final mente nacie ron fue ron la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos
(1948), el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les (1966), el
Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y dos Pro to co los Facul ta ti vos de este
último, uno que esta blece el dere cho de peti ción indi vi dual (1966); y otro des ti nado a abo lir 
la pena de muerte (1989); jun tos for man los cinco ele men tos que com pone la Carta Inter -
na cio nal de Dere chos Huma nos. Estos tex tos pue den con si de rarse una inter pre ta ción
auto ri ta tiva de las cláu su las de la Carta de las Nacio nes Uni das rela ti vas a los dere chos
huma nos.

Si bien las dis po si cio nes de la Carta de las Nacio nes Uni das refe ren tes a los dere chos
huma nos deben con si de rarse jun ta mente con la Carta Inter na cio nal de Dere chos Huma -
nos, tales dis po si cio nes arro jan luz con sid er able sobre el alcance de los dere chos huma nos
en rela ción con el sis tema de estí mulo y pro tec ción ins tau rado por las Nacio nes Uni das.
Como reza la Carta, el desa rro llo y estí mulo del res peto a los dere chos huma nos y a las
liber ta des fun da men ta les es una empresa a rea li zar para todos. Durante dema siado
tiempo los dere chos huma nos estu vie ron, en gran medida, reser va dos a sec to res pri vi le -
gia dos. Repre sen ta ban una con cep ción exclu siva. Una gran mayo ría de per so nas de color, 
sexo feme nino, cre en cias no cris tia nas u ori gen extran jero eran exclui das y pri va das del
goce de muchos dere chos huma nos. La Carta, como cues tión de prin ci pio, extiende el
alcance de los dere chos huma nos a todos los seres huma nos, con cep ción refor zada por
ins tru men tos inter na cio na les pos te rio res, en par ti cu lar por la Decla ra ción Uni ver sal de
Dere chos Huma nos. Los dere chos huma nos son uni ver sa les y se extien den a todos
ratione per so nae.
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Una segunda carac te rís tica de las dis po si cio nes de la Carta rela ti vas a los dere chos huma -
nos es la insis ten cia en la igual dad o la no dis cri mi na ción, que se mani fiesta en las pala bras
sin hacer dis tin ción por moti vos de raza, sexo, idioma o reli gión. Esta noción de
igual dad o no dis cri mi na ción está estre cha mente rela cio nada con el con cepto de uni ver sa -
li dad por cuanto los dos se refuer zan mutua mente. La pre ven ción y la eli mi na ción de la dis -
cri mi na ción se han con ver tido en un obje tivo prin ci pal de las acti vi da des de las Nacio nes
Uni das en mate ria de dere chos huma nos. Se han redac tado múl ti ples ins tru men tos e
ideado buen número de meca nis mos de super vi sión con el fin de com ba tir la dis cri mi na -
ción, poniendo espe cial mente el acento en la dis cri mi na ción por moti vos de raza, reli gión
y sexo.

En ter cer lugar, la Carta sitúa los dere chos huma nos en un sis tema de coo pe ra ción inter -
na cio nal. Ello sig ni fica que las fron te ras nacio na les no cons ti tu yen límite alguno para los
dere chos huma nos, sino que éstos cons ti tu yen, por su natu ra leza, valo res que reba san las
fron te ras. La noción de coo pe ra ción inter na cio nal pre su pone tam bién que los dere chos
huma nos son objeto de legí tima preo cu pa ción inter na cio nal y que siem pre que los dere -
chos huma nos se vean gra ve mente ame na za dos, la comu ni dad inter na cio nal está auto ri -
zada a plan tear las cues tio nes corres pon dien tes. Final mente, no hay que olvi dar que la
coo pe ra ción inter na cio nal con lleva la obli ga ción por parte de los Esta dos de cum plir de
buena fe los com pro mi sos que han asu mido, fun da dos en la Carta de las Nacio nes Uni das y 
otros ins tru men tos inter na cio na les per ti nen tes.

b) Categorías de derechos humanos

Los dere chos huma nos pue den cla si fi carse en varias cate go rías. La dis tin ción más
corriente es la que se esta blece entre los dere chos civi les y polí ti cos, por un lado, y los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, por otro. La Decla ra ción Uni ver sal de
Dere chos Huma nos engloba estas dos cate go rías prin ci pa les en un solo docu mento. En
cam bio, cuando se ela bo ra ron los demás ele men tos com po nen tes de la Carta Inter na cio -
nal de Dere chos Huma nos, se deci dió des do blar esas dos cate go rías de dere chos en dos
docu men tos dis tin tos, el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y el Pacto
Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. La lógica de esta divi sión
estriba en que los dos con jun tos de dere chos se dis tin guen por su natu ra leza —una cate go -
ría de dere chos era sus cep ti ble de apli ca ción inme diata, mien tras que la otra reque ría una
rea li za ción pro gre siva— y, por lo tanto, se reque rían medi das dife ren tes para dar les efec ti -
vi dad.

Con todo, es cues tio na ble que quepa esta ble cer una dis tin ción tajante entre los dere chos
civi les y polí ti cos, y los eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les. Por lo menos no debe haber nin -
guna duda de que los dos Pac tos requie ren com pro mi sos jurí di cos de los Esta dos Par tes.
Los preám bu los de ambos Pac tos sub ra yan la inter de pen den cia con cep tual exis tente entre 
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ambas cate go rías de dere chos huma nos al reco no cer expre sa mente que, con arre glo a la
Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos, no puede rea li zarse el ideal del ser humano
libre, libe rado del temor y de la mise ria, a menos que se creen con di cio nes que per mi tan a
cada per sona gozar de sus dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, tanto como de sus
dere chos civi les y polí ti cos. Ade más, en muchas decla ra cio nes de las Nacio nes Uni das se
des ta can la indi vi si bi li dad y la inter de pen den cia de todos los dere chos huma -
nos. Así, por ejem plo, la Decla ra ción sobre el Dere cho al Desa rrollo (1986) afirma que:

To dos los dere chos hu ma nos y las lib er ta des fun da men ta les son
in di visi bles e in ter de pendi en tes; debe darse igual aten ción y ur -
gente con sid era ción a la apli ca ción, pro mo ción y pro tec ción de
los dere chos ci viles, políti cos, económi cos, socia les y cul turales.

En esta reseña no se enu mera deta lla da mente la amplia serie de dere chos huma nos. A
título de indi ca ción gene ral se recuerda que entre los dere chos civi les y polí ti cos figu ran: los 
dere chos rela ti vos a la vida, inte gri dad, liber tad y segu ri dad de la per sona humana; los dere -
chos res pecto de la admi nis tra ción de jus ti cia; el dere cho a la vida pri vada; los dere chos de
liber tad de reli gión o cre en cias y de liber tad de opi nión y expre sión; la liber tad de cir cu la -
ción; el dere cho de reu nión y aso cia ción; y el dere cho a la par ti ci pa ción polí tica. Los dere -
chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les inclu yen: el dere cho al tra bajo; las liber ta des
sin di ca les; el dere cho a un nivel de vida ade cuado, incluso ali men ta ción, ves tido y vivienda
ade cua dos; el dere cho a la asis ten cia médica; el dere cho a la edu ca ción y el dere cho a par ti -
ci par en la vida cul tu ral.

Todos estos dere chos figu ran en la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos y se defi -
nen con más pre ci sión en las par tes de la Carta Inter na cio nal de Dere chos Huma nos ela -
bo ra das pos te rior mente y en buen número de ins tru men tos inter na cio na les más
con cre tos. Todos ellos con fir man la noción ya con sa grada en la Carta de las Nacio nes Uni -
das y rea fir mada en la Decla ra ción Uni ver sal de que todas las per so nas son por ta do ras de
estos dere chos, sin dis tin cio nes de nin guna espe cie tales como por moti vos de raza, color,
sexo, idioma, reli gión, opi nión polí tica o de otra índole, ori gen nacio nal o social, situa ción
eco nó mica, naci miento u otra con di ción. La sig ni fi ca ción y el alcance de este prin ci pio
de no dis cri mi na ción resul tan ade más acen tua dos por la dis po si ción con te nida en la
Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos, según la cual todos son igua les ante la ley y
tie nen, sin dis tin ción, dere cho a igual pro tec ción de la ley.

Otra dis tin ción que suele hacerse es entre dere chos indi vi dua les y colec ti vos. En la
Carta Inter na cio nal de Dere chos Huma nos muchos de estos dere chos se for mu lan de
modo que el indi vi duo resulta el prin ci pal bene fi cia rio: «Toda per sona tiene dere cho[...]».
Algu nos dere chos huma nos con ju gan los aspec tos indi vi dua les y los colec ti vos. Por ejem -
plo, la liber tad de mani fes tar la reli gión o las cre en cias puede ejer cerse indi vi dual y colec ti -
va mente. En cuanto a los demás dere chos huma nos, pre va le cen los aspec tos colec ti vos.

6 INTRODUCCIÓN



Esto sucede, por ejem plo, con los dere chos de la fami lia y las liber ta des sin di ca les. Pero
tam bién hay dere chos que, por su misma natu ra leza y su objeto, son dere chos de gran des
colec ti vi da des. Cabe citar al res pecto los dere chos de las mino rías, que con cier nen a con -
sid er able número de per so nas con vín cu los comu nes de tipo étnico, reli gioso o lin güís tico,
y los dere chos de los pue blos. Estos últi mos inclu yen el dere cho de libre deter mi na ción, el
dere cho al desa rro llo, el dere cho a la paz y la segu ri dad, y el dere cho a un medio ambiente
sano. El dere cho de los pue blos a la libre deter mi na ción se con sa gra en el artí culo 1 de los
dos Pac tos y se rea firma en la Decla ra ción y el Pro grama de Acción adop ta dos por la Con -
fe ren cia Mun dial de Dere chos Huma nos cele brada en Viena (1993); el dere cho al desa rro -
llo se enun cia en la Decla ra ción sobre el Dere cho al Desa rrollo y se rea firma igual mente en
la Decla ra ción y el Pro grama de Acción de Viena. Con viene seña lar que la Carta Afri cana
de Dere chos Huma nos y de los Pue blos (1981) reco noce esas dos cla ses de dere chos en su
rela ción dia léc tica. Este docu mento fue el pri mer tra tado de dere chos huma nos en incluir
una enu me ra ción de los dere chos de los pue blos.

c) Los derechos humanos en relación con la paz y el desarrollo

Entre los pro pó si tos de las Nacio nes Uni das, enu me ra dos en el Artí culo 1 de la Carta, ocu -
pan un lugar des ta cado el desa rro llo y estí mulo de los dere chos huma nos y las liber ta des
fun da men ta les jun ta mente con el man te ni miento de la paz y la segu ri dad inter na cio na les,
el fomento entre las nacio nes de rela cio nes de amis tad basa das en el res peto al prin ci pio de 
la igual dad de dere chos y al de la libre deter mi na ción de los pue blos, así como la rea li za ción 
de la coo pe ra ción inter na cio nal en la solu ción de pro ble mas inter na cio na les de carác ter
eco nó mico, social, cul tu ral o huma ni ta rio. Tal es el telón de fondo sobre el que deben con -
tem plarse los dere chos huma nos rela cio na dos con la paz y el desa rro llo.

El Comité de Dere chos Huma nos, esta ble cido en vir tud del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Civi les y Polí ti cos, del que trata la segunda parte de este manual, ha seña lado la estre -
cha rela ción exis tente entre los dere chos huma nos, en par ti cu lar el dere cho a la vida, y la
pre ven ción de la gue rra. Según ha mani fes tado el Comité, «[...] la gue rra y otros actos de
vio len cia masiva siguen siendo un fla gelo de la huma ni dad que arre bata cada año la vida de
milla res de seres huma nos ino cen tes». Asi mismo, el Comité afirma que: «Todos los esfuer -
zos que (los Esta dos Par tes) rea li cen para evi tar el peli gro de gue rra, espe cial mente de gue -
rra ter mo nu clear, y para for ta le cer la paz y la segu ri dad inter na cio na les, cons ti tui rán la
con di ción y garan tía más impor tante para la pro tec ción del dere cho a la vida». [Obser va -
ción gene ral 6 (16), véase el capí tulo II de la segunda parte de este manual.]

La rela ción entre dere chos huma nos y paz tiene a la vez otras dimen sio nes, según la decla -
rado por el Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes uni das en su Pro grama de Paz (1995). No
cabe duda de que la paz es una con di ción pre via esen cial para la rea li za ción de los dere chos 
huma nos y las liber ta des fun da men ta les. Siem pre que se ven ame na za das las rela cio nes
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pací fi cas entre seres huma nos, gru pos de per so nas, pue blos y nacio nes, los dere chos
huma nos tien den a estar com pro me ti dos. Las gue rras y los con flic tos arma dos cau san de
por sí vio la cio nes fla gran tes y masi vas de los dere chos huma nos. En cam bio, en cier tas cir -
cuns tan cias que con lle ven gran des vio la cio nes sis te má ti cas y per sis ten tes de los dere chos
huma nos, la acción en favor de éstos puede por sí misma cau sar una per tur ba ción de las
rela cio nes pací fi cas. Muchas luchas de libe ra ción son luchas por los dere chos huma nos,
noción que de manera clara aun que implí cita se recoge en el preám bulo de la Decla ra ción
Uni ver sal de Dere chos Huma nos:

Con sid erando es en cial que los dere chos hu ma nos sean pro te gi -
dos por un ré gi men de dere cho, a fin de que el hom bre no se vea
com pe lido al su premo re curso de la re be lión con tra la ti ranía y la 
opre sión.

En con se cuen cia, no es posi ble man te ner la paz sin la jus ti cia y sin el res peto de los dere -
chos huma nos.

El Artí culo 55 de la Carta de las Nacio nes Uni das enun cia los cam pos de coo pe ra ción eco -
nó mica y social inter na cio nal que requie ren, con arre glo al Artí culo 56 de la Carta, la toma
de medi das con junta o sepa ra da mente por parte de la Orga ni za ción y de sus Miem bros.
Entre esas acti vi da des de coo pe ra ción inter na cio nal figura, según pres cribe el Artí culo 55,
la pro mo ción de:

a) Nive les de vida más ele va dos, tra bajo per ma nente para
todos y con di cio nes de pro greso y desa rro llo eco nó mico y
social;

b) La solu ción de pro ble mas inter na cio na les de carác ter eco -
nó mico, social y sani ta rio, y de otros pro ble mas cone xos; y
la coo pe ra ción en el orden cul tu ral y edu ca tivo;

c) El res peto uni ver sal a los dere chos huma nos y a las liber ta -
des fun da men ta les de todos, sin hacer dis tin ción por moti -
vos de raza, sexo, idioma o reli gión.

Con el transcurso de los años, los Miem bros de las Na cio nes Uni das han pro cu rado es ta -
ble cer rela cio nes en tre los dere chos hu ma nos y las prin ci pales cu es tio nes de ám bito mun -
dial, lle va dos por su em peño de dar so lu ción a los prob le mas de dere chos hu ma nos que
afec tan a mil lones de seres víc ti mas de pri va cio nes, de sposeídos, dis crimina dos y mar gina -
dos. Este en fo que, que se mani fi esta en la Proc la ma ción de Te herán (1968) y muchos
docu men tos sigui en tes, se de nomina tam bién en fo que es truc tural. En él se con tem -
plan:
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• La vin cu la ción de los dere chos huma nos a las prin ci pa les ten den cias y cues tio nes
de alcance mun dial;

• La deter mi na ción de las cau sas pro fun das de las vio la cio nes de los dere chos huma -
nos;

• La eva lua ción de los dere chos huma nos a la luz de cir cuns tan cias y situa cio nes con -
cre tas;

• El reco no ci miento de la diver si dad de los sis te mas polí ti cos y socia les, la plu ri for mi -
dad cul tu ral y reli giosa y los dife ren tes nive les de desa rro llo.

El enfoque estructural de los derechos humanos se manifiesta también claramente en la
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Esta Declaración pone debidamente de relieve 
la posición central que ocupa la persona humana en el proceso de desarrollo y contribuye
apreciablemente a la vinculación conceptual entre derechos humanos y desarrollo. Al
mismo tiempo, la Declaración puede servir de guía para las políticas nacionales e
internacionales de desarrollo. Si se toma con la debida seriedad, la Declaración puede ser
un instrumento útil para:

• Des ta car la sig ni fi ca ción de los dere chos huma nos en el pro ceso de desa rro llo;
• Reco no cer la posi ción cen tral de la per sona humana y el fac tor humano en los

esfuer zos por el desa rro llo;
• Ofre cer una base sana y moti va ción en el orden polí tico, jurí dico, social y moral

para la coo pe ra ción en el desa rro llo;
• Ser vir de patrón en el diá logo sobre desa rro llo y dere chos huma nos entre las nacio -

nes desa rro lla das y las nacio nes en desa rro llo.

En este contexto, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos proclamó en la
Declaración y el Programa de Acción de Viena que, mientras el desarrollo facilita el disfrute 
de todos los derechos humanos, no es posible invocar la falta de desarrollo para justificar la
privación de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. La naturaleza
universal de estos derechos es incuestionable.

d) Catálogo de instrumentos de derechos humanos

Pro ba ble mente el mayor logro de las Nacio nes Uni das en mate ria de dere chos huma nos es 
la crea ción de un cuerpo de nor mas inter na cio nal en dicha mate ria como resul tado de
muchos años de labor nor ma tiva inter na cio nal. El pilar en que se funda este cor pus juris
inter na cio nal es la Carta Inter na cio nal de Dere chos Huma nos con las cinco par tes que la
com po nen. La reco pi la ción de ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma nos, publi -
cada por las Nacio nes Uni das en 1994, enu mera no menos de 95 tex tos de con ven cio nes,
decla ra cio nes y otros docu men tos inter na cio na les.
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En un catálogo de instrumentos de derechos humanos conviene distinguir diferentes
categorías de los mismos, a saber:

• Ins tru men tos gene ra les y espe cia les;
• Ins tru men tos mun dia les y regio na les;
• Ins tru men tos jurí di ca mente vin cu lan tes (tra ta dos (y otros).

Los ins tru men tos gene ra les sue len tener por objeto una amplia gama de dere chos huma -
nos. Si bien no for man parte de los docu men tos ins ti tu cio na les ofi cia les de las orga ni za cio -
nes e ins ti tu cio nes inter na cio na les, son de carác ter ins ti tu cio nal en sen tido lato y dan
con te nido al régi men nor ma tivo esta ble cido en el seno de las Nacio nes Uni das o de meca -
nis mos regio na les de coo pe ra ción inter na cio nal. De estos ins tru men tos gene ra les, los más 
des ta ca dos son:

• La Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos (1948);
• Los Pac tos Inter na cio na les de Dere chos Huma nos (1966);
• El Con ve nio Euro peo para la Pro tec ción de los Dere chos Huma nos y de las Liber -

ta des Fun da men ta les (1950);
• La Carta Social Euro pea (1961);
• La Decla ra ción Ame ri cana de los Dere chos y Debe res del Hom bre (1948);
• La Con ven ción Ame ri cana sobre Dere chos Huma nos (1969);
• La Carta Afri cana de Dere chos Huma nos y de los Pue blos (1981);
• La Carta Árabe de Dere chos Huma nos;

En lo que respecta a los instrumentos especiales, la antedicha recopilación de
instrumentos internacionales de derechos humanos, publicada por las Naciones Unidas,
los clasifica en las siguientes categorías:

• Dere cho de libre deter mi na ción;
• Pre ven ción de la dis cri mi na ción;
• Dere chos de la mujer;
• Dere chos del Niño;
• Escla vi tud, ser vi dum bre, tra bajo for zoso e ins ti tu cio nes y prác ti cas aná lo gas;
• Dere chos huma nos en la admi nis tra ción de jus ti cia: pro tec ción de per so nas some -

ti das a deten ción o pri sión;
• Liber tad de infor ma ción;
• Liber tad de aso cia ción;
• Empleo;
• Matri mo nio y fami lia, infan cia y juven tud;
• Bie nes tar, pro greso y desa rro llo en lo social;
• Dere cho a dis fru tar de la cul tura, desa rro llo y coo pe ra ción cul tu ral inter na cio nal.
• Nacio na li dad, apa tri dia, asilo y refu gia dos;
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• Crí me nes de gue rra y crí me nes de lesa huma ni dad, incluso el geno ci dio;
• Dere cho huma ni ta rio.

En cuanto al alcance y con te nido de los ins tru men tos espe cia les, con viene seña lar tres
obje ti vos par ti cu lar mente impor tan tes por su natu ra leza, a saber, la eli mi na ción de la dis -
cri mi na ción, la pro tec ción de las per so nas y gru pos vul ne ra bles y la lucha con tra las prác ti -
cas per ver sas en gran escala. Des ta can sobre todo los ins tru men tos diri gi dos a com ba tir el
racismo y la dis cri mi na ción racial, la dis cri mi na ción con tra la mujer, la dis cri mi na ción por
moti vos de reli gión o cre en cias, la dis cri mi na ción en el empleo, la ocu pa ción y la remu ne -
ra ción, y la dis cri mi na ción en la edu ca ción. Los refu gia dos, las muje res, los niños, los tra ba -
ja do res, los dete ni dos y pre sos, los impe di dos, los pue blos indí ge nas, los tra ba ja do res
migran tes y sus fami lias for man todos ellos cate go rías de per so nas cuyos dere chos e inte re -
ses requie ren espe cial pro tec ción. El geno ci dio, la tor tura, la escla vi tud y otras for mas de
explo ta ción del hom bre son prác ti cas per ver sas que entran en el ámbito de los crí me nes
inter na cio na les o los crí me nes de lesa huma ni dad. Se han redac tado ins tru men tos jurí di cos 
con ce bi dos espe cí fi ca mente para com ba tir estas mani fes ta cio nes de bar ba rie.

La segunda gran dis tin ción men cio nada ante rior mente es la que se esta blece entre los ins -
tru men tos ela bo ra dos por las orga ni za cio nes de voca ción mun dial, como son las Nacio -
nes Uni das, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra bajo (OIT), o la Orga ni za ción de las
Nacio nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tura (UNESCO), y los ins tru men tos
naci dos de ins ti tu cio nes o estruc tu ras regio na les. Entre estas últi mas, el Con sejo de
Europa, la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, la Orga ni za ción de la Uni dad Afri -
cana y, en menor grado, la Liga de los Esta dos Ára bes, han tra ba jado acti va mente y esta -
ble cido exten sas nor ma ti vas de dere chos huma nos. Asi mismo, los Esta dos par ti ci pan tes
en la Con fe ren cia sobre la Segu ri dad y la Coo pe ra ción en Europa (CSCE) han alcan zado
en el con texto Este-Oeste un amplio con senso sobre los prin ci pios de dere chos huma nos y
su desa rro llo, como parte de su labor para ase gu rar el ejer ci cio efec tivo de los dere chos
huma nos y las liber ta des fun da men ta les, y faci li tar los con tac tos y la comu ni ca ción entre
los pue blos. Los temo res ini cia les de que los ins tru men tos regio na les pudie ran cons ti tuir
una ame naza para la inte gri dad y vali dez de los ins tru men tos mun dia les se han disi pado en
gran parte. Hoy día, con la expe rien cia adqui rida tras muchos años de coe xis ten cia de esas
dos cla ses de ins tru men tos, pre va lece la opi nión de que unos y otros son com ple men ta rios
y se refuer zan mutua mente.

Otra dis tin ción es la que existe entre los ins tru men tos jurí di ca mente vin cu lan tes (tra ta -
dos) y los otros ins tru men tos. Es inne ga ble que cuando las nor mas de dere chos huma nos
se con sa gran en un tra tado refor zado por dis po si cio nes rela ti vas a su apli ca ción, adquie ren 
una auto ri dad con sid er able. Ello es par ti cu lar mente cierto en el caso de los tra ta dos que
son fruto de una medi tada pre pa ra ción y han reci bido amplia rati fi ca ción basada en un
firme com pro miso de cum pli miento asu mido por los Esta dos. En vir tud de muchos de esos
tra ta dos de dere chos huma nos se han esta ble cido meca nis mos de super vi sión, inclui dos
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sis te mas de pre sen ta ción de infor mes, para dar una expre sión con creta a la res pon sa bi li -
dad de los Esta dos Par tes en esos tra ta dos.

Ahora bien, las ini cia ti vas más recien tes en el campo de la nor ma tiva —siguiendo el ejem -
plo de la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos y los ins tru men tos inter na cio na les
siguien tes que no cons ti tu yen tra ta dos— tien den a dar pre fe ren cia a los docu men tos que
no tie nen forma de tra ta dos, sino de decla ra cio nes, con jun tos de prin ci pios, códi gos de
ética, direc tri ces, etc. Tales ins tru men tos no requie ren rati fi ca ción (la cual suele cau sar lar -
gas demo ras de la entrada en vigor cuando el ins tru mento es un tra tado) y van diri gi dos, al
menos en el ámbito de las Nacio nes Uni das, a todos los miem bros de dicha orga ni za ción y,
en su caso, a otros acto res de la socie dad, a nivel nacio nal e inter na cio nal. Esos otros ins -
tru men tos supo nen no sólo impor tan tes com pro mi sos polí ti cos para los Esta dos, sino que
son tam bién reglas fun da men ta les para el desen vol vi miento de las rela cio nes inter na cio na -
les y, espe cial mente en la esfera de los dere chos huma nos, reglas fun da men ta les para el
desen vol vi miento de las polí ti cas inter nas.

e) Procedimientos de supervisión

Los pro ce di mien tos inter na cio na les de apli ca ción en la esfera de los dere chos huma nos
tie nen diver sas fina li da des. Algu nos de ellos pue den ser vir a los Esta dos inte re sa dos para
una mejor con cep ción de las polí ti cas nacio na les diri gi das a plas mar en rea li dad esos dere -
chos. Tales pro ce di mien tos tie nen una fun ción ase sora. Hay otros pro ce di mien tos que
pue den desen ca de nar una acción inter na cio nal enca mi nada a pres tar asis ten cia mate rial o 
de otro tipo a deter mi na dos Esta dos. Estos pro ce di mien tos tie nen una fun ción asis ten -
cial. Exis ten tam bién otros pro ce di mien tos pre vis tos para los casos de incum pli miento de
las nor mas inter na cio na les, cuya fina li dad prin ci pal es corre gir una even tual situa ción de
los dere chos huma nos o cier tos aspec tos de la misma. Estos pro ce di mien tos se carac te ri -
zan por su fun ción correc tiva. Pero hay tam bién otros pro ce di mien tos cuyo obje tivo es
pro por cio nar soco rro o recur sos a las per so nas o gru pos víc ti mas de abu sos. Tie nen, pues, 
una fun ción de soco rro o recurso. La mayo ría de estos pro ce di mien tos tie nen algo en
común: pue den ser vir para evi tar la dete rio ra ción de cier tas situa cio nes o que se come tan
(otra vez) cier tas mal da des con per so nas o gru pos. Esta es la que puede lla marse fun ción
pre ven tiva de los pro ce di mien tos inter na cio na les de con trol. La efi ca cia de los mis mos
depende en gran parte de la cali dad y com pe ten cia de los meca nis mos de con trol y del
grado de volun tad polí tica por parte de los Esta dos inte re sa dos para coo pe rar de buena fe
con los meca nis mos de super vi sión inter na cio nal.

El tipo de pro ce di miento de super vi sión que más corrien te mente se aplica y acepta es el sis -
tema de pre sen ta ción de infor mes. Este sis tema lo implantó la OIT fun dán dose en su
Cons ti tu ción ini cial, y lo amplió con suce si vas enmien das. Los Esta dos Par tes en los con ve -
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nios inter na cio na les en mate ria labo ral tie nen obli ga ción de infor mar perió di ca mente
sobre la apli ca ción de las nor mas inter na cio na les que han acep tado, y los Esta dos Miem -
bros de la OIT tie nen incluso la obli ga ción de infor mar, pre via peti ción del Con sejo de
Admi nis tra ción de dicha Orga ni za ción, sobre su acti tud res pecto de con ve nios y reco men -
da cio nes que no han rati fi cado. Los gobier nos nacio na les ela bo ran y pre sen tan los infor -
mes, pero las orga ni za cio nes nacio na les de emplea do res y tra ba ja do res tie nen dere cho a
for mu lar por escrito obser va cio nes que exa mina la Comi sión de Exper tos en Apli ca ción de 
Con ve nios y Reco men da cio nes jun ta mente con los infor mes de los gobier nos. Los comen -
ta rios de la Comi sión de Exper tos se exa mi nan en el seno de una comi sión tri par tita de la
Con fe ren cia de la OIT (inte grada por repre sen tan tes de los gobier nos y de las orga ni za cio -
nes de emplea do res y tra ba ja do res), en pre sen cia de repre sen tan tes del gobierno inte re -
sado.

El sis tema de pre sen ta ción de infor mes puede con si de rarse como un sis tema de super vi -
sión ordi na ria. Es, por lo gene ral, de natu ra leza no con flic tiva y se basa en el método del
diá logo cons truc tivo. Los comi tés de exper tos inde pen dien tes, esta ble ci dos en con for mi -
dad con los res pec ti vos tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma nos y, a menudo, desig -
na dos “órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos” fun cio nan como órga nos de con trol
des ti na dos a exa mi nar y eva luar los pro gre sos rea li za dos y las difi cul ta des con las que se
tro pieza en la apli ca ción de esos tra ta dos. El sis tema de pre sen ta ción de infor mes se ha ido
impo niendo pro gre si va mente en buen número de impor tan tes con ven cio nes de dere chos
huma nos, y en par ti cu lar en los ins tru men tos inter na cio na les de que trata la segunda parte
de este manual, a saber:

• El Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les;
• El Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos;
• La Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de todas las for mas de Dis cri mi -

na ción Racial;
• La Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de todas las for mas de Dis cri mi -

na ción con tra la Mujer;
• La Con ven ción con tra la tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o

Degra dan tes;
• La Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.

La más reciente con ven ción de dere chos huma nos que prevé un sis tema de pre sen ta ción
de infor mes como ins tru mento de super vi sión ordi na ria inter na cio nal es la Con ven ción
Inter na cio nal sobre la Pro tec ción de los dere chos de los tra ba ja do res migra to rios y de sus
Fami lias (1990) que toda vía no ha entrado en vigor al no haberse alcan zado aún el número
reque rido de rati fi ca cio nes o adhe sio nes. Por con si guiente, no se abor dará esta Con ven -
ción en la pre sente edi ción del manual. Lamen ta ble mente, el pro ceso de rati fi ca ción de
esta Con ven ción es suma mente lento.
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Otro de los ins tru men tos, tra ta dos en la pri mera edi ción del manual y que ya no figura en la
pre sente edi ción, el la Con ven ción Inter na cio nal sobre la repre sión y el Cas tigo del Cri men 
del Apar theid. Esta Con ven ción difiere de otros ins tru men tos inter na cio na les, dado que
su meca nismo de super vi sión no se basa en un orga nismo espe cial com puesto de exper tos
inde pen dien tes sino en un grupo de tres miem bros de la Comi sión de Dere chos Huma nos
nom bra dos por el Pre si dente de la misma. Como resul tado de la ins tau ra ción de un
gobierno unido, no racial y demo crá tico en Sudá frica, la Comi sión de Dere chos Huma nos
deci dió supri mir de su orden del día la apli ca ción de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la
repre sión y el Cas tigo del Cri men del Apar theid y sus pen der las reu nio nes del Grupo de
tres. La Comi sión de Dere chos Huma nos reco no ció que “la apli ca ción dili gente y la supre -
sión de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la repre sión y el Cas tigo del Cri men del Apar -
theid por parte de la comu ni dad inter na cio nal ha con tri buido en gran medida al
des man te la miento del Apar theid en Sudá frica.

Los pro ce di mien tos ordi na rios de super vi sión deben dis tin guirse de los pro ce di mien tos
espe cia les. Estos tie nen por objeto una situa ción deter mi nada de los dere chos huma nos
rei nante en un país o terri to rio y que cause espe cial preo cu pa ción a los miem bros res pon -
sa bles de la comu ni dad inter na cio nal. Este tipo de pro ce di mien tos espe cia les recibe a
menudo la deno mi na ción de «enfo que por paí ses». Los pro ce di mien tos espe cia les pue -
den tam bién apli carse a cier tas prác ti cas que afec ten a gran des can ti da des de per so nas en
muchos paí ses o terri to rios y que sean motivo de gene ral preo cu pa ción en el plano inter na -
cio nal. Estos pro ce di mien tos espe cia les cons ti tu yen el «enfo que por temas».

La puesta en marcha de algunos procedimientos especiales es determinada por peticiones
o denuncias cursadas al amparo de instrumentos jurídicos. Se denominan por lo general
«comunicaciones» en dichos instrumentos y pueden ser presentadas por individuos o
grupos de individuos con motivo de supuestas violaciones de derechos por el Estado Parte
en cuestión, por Estados Partes que aleguen que otro Estado Parte no cumple las
obligaciones prescritas por el instrumento pertinente, o bien por unos y otros. Un rasgo
común de la mayoría de estos procedimientos de denuncia es su carácter cuasi judicial
en lo que respecta a los principios del respeto a la legalidad. Ello significa que el órgano
supervisor da a todas las partes la oportunidad de presentar pruebas e información
escritas, y en su caso orales, en apoyo de sus respectivas posturas, y que se respeta como
es debido el principio audiatur at altera pars. Significa asimismo que el órgano supervisor, 
si no puede alcanzar un arreglo amistoso, emitirá dictamen sobre si el Estado Parte
interesado ha cometido una infracción de la Convención. Los distintos procedimientos de
denuncia previstos en buen número de convenciones mundiales y regionales de derechos
humanos tienen en general estos rasgos cuasi judiciales en común. Cabe señalar a este
respecto los procedimientos de denuncia basados en la Constitución de la OIT, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
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el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Conferencia
Mundial sobre Derechos Humanos (1993) recomendó que, en caso de que tales denuncias
fueran facultativas, los Estados Partes en las convenciones sobre derechos humanos
deberían examinar la posibilidad de aceptar todos los procedimientos facultativos.

Ade más de los pro ce di mien tos espe cia les de carác ter cuasi judi cial, hay muchos otros pro -
ce di mien tos espe cia les que se han esta ble cido como resul tado de otras reco men da cio nes
for mu la das y deci sio nes adop ta das por los órga nos nor ma ti vos de las Nacio nes Uni das en
par ti cu lar por la Comi sión de Dere chos Huma nos y su Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis -
cri mi na cio nes y Pro tec ción a las Mino rías, y por la Asam blea Gene ral. La ins tau ra ción de
estos pro ce di mien tos espe cia les res ponde a inquie tu des gene ra les y pro fun das sen ti das
por una gran parte de los Miem bros de las Nacio nes Uni das. 

Es así como la Comi sión de Dere chos Huma nos creó en 1967 el Grupo Espe cial de Exper -
tos sobre el Africa meri dio nal, cuyo man dato fue reno vado repe ti da mente hasta que con -
cluyó en 1995, des pués de la ins tau ra ción de un gobierno unido, no racial y demo crá tico
en Sudá frica. En el trans curso de los años, muchos otros paí ses o terri to rios fue ron objeto
de inves ti ga ción y vigi lan cia por parte de rela to res espe cia les y gru pos de tra bajo ya que
regis tra ron gra ves vio la cio nes de los dere chos huma nos. Los resul ta dos alcan za dos por los
rela to res espe cia les o los gru pos de tra bajo sir vie ron de base para las decla ra cio nes y reco -
men da cio nes de los órga nos nor ma ti vos de las Nacio nes Uni das. La lista actual (1996) de
pro ce di mien tos espe cí fi cos está rela cio nada con Afga nis tán, Burundi, Cuba, Gui nea Ecua -
to rial, Repú blica Islá mica del Irán, Iraq, Myan mar, los terri to rios ocu pa dos desde 1967,
Rwanda, el terri to rio de la Ex Yugos la via y Zaire.

Los procedimientos especiales mencionados en el párrafo precedente se centran en un
país o territorio, pero en la actualidad existe la tendencia a fijar más la atención en ciertas 
prácticas que afectan a grandes cantidades de personas en muchos países y que, por lo
tanto, son causa de general preocupación. Esta tendencia se refleja en el llamado enfoque
por temas. Así, la Comisión de Derechos Humanos constituyó en 1980 un Grupo de
Trabajo para examinar cuestiones relativas a desapariciones forzadas o involuntarias de
personas. En los años sucesivos, se crearon otros mecanismos por temas, cuyo objeto es la
integridad de la vida y la persona humanas, cuyo rasgo común es que permiten supervisar y 
presentar informes sobre las prácticas flagrantes existentes en muchos países y, además,
en los casos especiales de amenaza inminente, permiten interceder por motivos
humanitarios con el fin de obtener atención y alivio inmediatos. Entre este tipo de
mecanismos por tema figuran, además del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas e Involuntarias de Personas, el Relator Especial sobre Ejecuciones Extralegales,
Arbitrarias o Sumarias, el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Sin
embargo, existen otros fenómenos y prácticas que dan origen a problemas serios y
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difundidos que llevaron a la comisión de Derechos Humanos a crear mecanismos de
vigilancia y procedimientos adicionales por tema. Tales mecanismos se ocupan
respectivamente de: formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y
xenofobia; libertad de opinión y de expresión; independencia de jueces y juristas; personas 
desplazadas internamente; mercenarios; intolerancia religiosa; venta de niños,
prostitución y pornografía infantil ??; desechos tóxicos y violencia contra la mujer, sus
causas y consecuencias. Cabe señalar que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos
(1993) puso de relieve en la declaración y el Programa de Acción de Viena la importancia
de salvaguardar y fortalecer el sistema de procedimientos , relatores, representantes,
expertos y grupos de trabajo especiales e instó a todos los Estados a cooperar plenamente
en la aplicación de esos procedimientos y mecanismos. La Conferencia Mundial reconoció 
asimismo el importante papel desempeñado por las organizaciones no gubernamentales
en la promoción de los derechos humanos. Una de las numerosas tareas de las ONG es
servir de fuente de información, contribuyendo así al buen funcionamiento de todos los
procedimientos de supervisión y mecanismos de control de los derechos humanos.

Final mente, ade más de los pro ce di mien tos ordi na rios y espe cia les, cabe dis tin guir entre
los meca nis mos de con trol basa dos en tra ta dos y los basa dos en la Carta. En prin ci -
pio, los meca nis mos de con trol pre vis tos en tra ta dos tie nen sólo ope ra ti vi dad con res pecto
a los Esta dos Par tes en esos ins tru men tos jurí di cos. Los Esta dos que rati fi can dichos tra ta -
dos acep tan ipso facto coo pe rar de buena fe con los meca nis mos de con trol. El man dato
de los órga nos de super vi sión se define en los tra ta dos. Estos pro ce di mien tos y meca nis -
mos de con trol tie nen un claro fun da mento jurí dico. Por regla gene ral, los meca nis mos de
con trol basa dos en tra ta dos son de carác ter per ma nente. Los meca nis mos y pro ce di mien -
tos de con trol basa dos en la Carta deben su exis ten cia a una deci sión, habi tual mente en
forma de reso lu ción, de un órgano nor ma tivo que es una enti dad repre sen ta tiva en la que
se refleja la com po si ción de la Orga ni za ción. El fun da mento jurí dico de estos meca nis mos
y pro ce di mien tos es el docu mento ins ti tu tivo de la Orga ni za ción, que en el caso de las
Nacio nes Uni das es su Carta. Teniendo en cuenta la impor tan cia dada en la Carta de las
Nacio nes Uni das al desa rro llo y estí mulo del res peto a los dere chos huma nos y a las liber ta -
des fun da men ta les, pues es uno de los prin ci pa les pro pó si tos de la Orga ni za ción (Artí culo
1), y el com pro miso que todos los Miem bros de la Orga ni za ción han adqui rido a este res -
pecto (Artí culo 56 en com bi na ción con el Artí culo 55), las atri bu cio nes intrín se cas de las
Nacio nes Uni das en mate ria de dere chos huma nos tie nen un firme fun da mento en la
Carta.

De la ante rior lista de pro ce di mien tos de super vi sión y meca nis mos de con trol se des -
prende cla ra mente que existe una gran varie dad de ins tru men tos y meca nis mos de apli ca -
ción. Coe xis ten muchos tipos de pro ce di mien tos: pro ce di mien tos ordi na rios y
pro ce di mien tos espe cia les; pro ce di mien tos (cuasi) judi cia les y polí ti cos; pro ce di mien tos
por paí ses y pro ce di mien tos por temas; pro ce di mien tos basa dos en tra ta dos y otros basa -
dos en la Carta. Ade más estos diver sos tipos de pro ce di mien tos coe xis ten no sólo en el
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seno de las Nacio nes Uni das, sus orga nis mos espe cia li za dos y las orga ni za cio nes regio na -
les tales como el Con sejo de Europa, la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos y la Orga -
ni za ción de la Uni dad Afri cana, sino tam bién en las rela cio nes entre ellas. En muchas
oca sio nes, esos pro ce di mien tos y meca nis mos coe xis ten tes tal vez ten gan por objeto el
mismo dere cho o el mismo con junto de dere chos, las mis mas situa cio nes o incluso los mis -
mos casos. A fin de man te ner la cohe ren cia en la inter pre ta ción de las nor mas y en la eva -
lua ción de los hechos y la infor ma ción, y con miras a evi tar la dupli ca ción de acti vi da des y la 
con fu sión, es muy nece sa ria la coor di na ción entre los diver sos pro ce di mien tos y meca nis -
mos coe xis ten tes. Esta coor di na ción debe ser preo cu pa ción cons tante de las secre ta rías de 
las orga ni za cio nes inter na cio na les y de los pro pios meca nis mos de con trol.

Como obser va ción final, debe enten derse que los pro ce di mien tos de super vi sión y los
meca nis mos de con trol inter na cio na les nunca podrán con si de rarse como un sus ti tu tivo de
los meca nis mos y las medi das nacio na les diri gi das a dar efec ti vi dad a las nor mas de dere -
chos huma nos. Los dere chos huma nos han de hacerse efec ti vos, sobre todo y ante todo, a
nivel nacio nal y local. La res pon sa bi li dad que tie nen los Esta dos de plas mar en rea li dad los
dere chos huma nos existe sobre todo con res pecto al pue blo que vive bajo la juris dic ción de
esos Esta dos. Ahora bien, dada la inter na cio na li za ción de los dere chos huma nos y el reco -
no ci miento gene ral de que la pro mo ción y el fomento de esos dere chos no es de la exclu -
siva com pe ten cia de los Esta dos, la comu ni dad inter na cio nal puede tener legí timo inte rés
en que todos y cada uno de los Esta dos, o cual quier otro actor que ejerza pode res efec ti vos,
cum plan las nor mas inter na cio nal mente reco no ci das. En con se cuen cia, los pro ce di mien -
tos de con trol inter na cio nal no son un sus ti tu tivo de los medios y méto dos para la apli ca -
ción de los dere chos huma nos a nivel nacio nal, pero sí tie nen una impor tante fun ción
sub si dia ria o com ple men ta ria que desem pe ñar. En estos meca nis mos inter na cio na les de
con trol se mate ria liza el inte rés público de la comu ni dad inter na cio nal por el logro de una
situa ción en que, como dicen la Decla ra ción Uni ver sal y los Pac tos Inter na cio na les, «la
liber tad, la jus ti cia y la paz en el mundo ten gan por base el reco no ci miento de la dig ni dad
intrín seca y de los dere chos igua les e ina lie na bles de todos los miem bros de la fami lia
humana».
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PRIMERA PARTE
AS PEC TOS GENERALES



FINES DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES

Por Philip Al ston

Hoy día todos los gobier nos man tie nen con regu la ri dad con tac tos diplo má ti cos y de otra
índole refe ren tes a la situa ción de los dere chos huma nos en sus res pec ti vos paí ses. Tales
inter cam bios son ya un aspecto acep tado de las rela cio nes inter na cio na les aun que en cier -
tas oca sio nes pue den rea li zarse en forma casi hos til y ori gi nar con tro ver sias al máximo
nivel polí tico. Pero en su mayo ría son de carác ter ruti na rio y se con si de ran como parte de
las acti vi da des nor ma les de un gobierno. En par ti cu lar, el pro ceso de pre sen ta ción de
infor mes perió di cos a los órga nos inter na cio na les se con tem pla ya como un medio cons -
truc tivo y posi ble mente ren ta ble por el que los gobier nos pue den tra tar de alcan zar una
serie de obje ti vos. Antes de exa mi nar estos obje ti vos con viene pro ce der a un breve exa -
men retros pec tivo para obser var cómo ha evo lu cio nado la acti tud de la comu ni dad inter na -
cio nal ante la pre sen ta ción de infor mes.

a) Evolución de los procedimientos de información

Las Nacio nes Uni das pro si guie ron la labor de la Orga ni za ción pre de ce sora, la Socie dad de
Nacio nes, haciendo amplio uso de los pro ce di mien tos de infor ma ción y de peti ción para
garan ti zar el res peto a los dere chos de los pue blos de los terri to rios en «fidei co miso». Pero
hubie ron de pasar bas tan tes años hasta que la idea de la pre sen ta ción de infor mes se
exten dió de las situa cio nes colo nia les a la situa ción de las nacio nes inde pen dien tes. La teo -
ría en que este fenó meno se fundó fue que las Nacio nes Uni das debían preo cu parse por los
dere chos huma nos en todo el mundo, y no sola mente con cri te rios selec ti vos. Ini cial mente
la pre sen ta ción de infor mes se implantó con carác ter mun dial pero ente ra mente volun ta -
rio, y se vin culó a las dis po si cio nes de la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos.
Este sis tema, que se desa rro lló a media dos del dece nio de 1950, fue impor tante para esta -
ble cer el prin ci pio de la res pon sa bi li dad pero, por diver sas razo nes, resultó un tanto insa tis -
fac to rio en la prác tica.

El paso siguiente, dado ini cial mente en el con texto de la lucha con tra el racismo, fue esta -
ble cer un sis tema for mal de pre sen ta ción de infor mes basado en las obli ga cio nes con cre tas 
esti pu la das en un tra tado inter na cio nal. Así la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na -
ción de todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, de 1965, pres cri bía la pre sen ta ción de
infor mes perió di cos de los Esta dos Par tes a un comité inter na cio nal encar gado de super vi -
sar o vigi lar el cum pli miento por dichos Esta dos de las obli ga cio nes deri va das del tra tado.
Los dos Pac tos Inter na cio na les de Dere chos Huma nos de 1966 adop ta ron un enfo que
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seme jante, lo mismo que varios tra ta dos inter na cio na les más recien tes de dere chos huma -
nos, a los que se refiere la segunda parte de este manual. Esa evo lu ción redundó en un
amplio sis tema de pre sen ta ción de infor mes apli ca ble en dis tinto grado (según el número
de tra ta dos a que se hayan adhe rido o rati fi cado) a la gran mayo ría de los Esta dos del
mundo actual. Se carac te riza por: la asun ción volun ta ria de las obli ga cio nes de infor mar
por parte de los Esta dos; la esti pu la ción de esas obli ga cio nes en las dis po si cio nes de los tra -
ta dos; la crea ción de comi tés de exper tos inde pen dien tes encar ga dos de exa mi nar los
infor mes, la pre sun ción de que el obje tivo pri mor dial es pres tar asis ten cia a los gobier nos y
no mera mente cri ti car su actua ción.

Al tiempo que evo lu cio naba el sis tema de pre sen ta ción de infor mes, las Nacio nes Uni das y
los prin ci pa les orga nis mos regio na les de dere chos huma nos esta ble cían otra amplia serie
de pro ce di mien tos para esti mu lar una mayor sen si bi li dad pública a los dere chos huma nos
y res pon der a las vio la cio nes de tales dere chos. Esta evo lu ción para lela ha con tri buido
apre cia ble mente a que el pro ceso de infor ma ción pueda cen trarse prin ci pal mente en las
dimen sio nes posi ti vas de la coo pe ra ción inter na cio nal en mate ria de dere chos huma nos, y
no en las nega ti vas. Así, el pro ceso de infor ma ción pre su pone que existe la nece si dad de
un diá logo cons truc tivo entre el Estado inte re sado, por una parte, y el grupo inter na cio -
nal de exper tos inde pen dien tes, por otra. La pre sen ta ción de infor mes no es algo que se
impone a un Estado rea cio, ni se con cibe como un pro ce di miento hos til. Antes bien se basa 
en el supuesto, pri mero, de que todo Estado es un vio la dor real o poten cial de los dere chos
huma nos (por bue nas que sean sus inten cio nes) y, segundo, de que un cierto grado de res -
pon sa bi li dad inter na cio nal acep tada como algo nor mal sirve los inte re ses bien enten di dos
del pro pio Estado, de sus ciu da da nos y de la comu ni dad inter na cio nal.

b) Cómo sacar el máximo fruto de la presentación de informes

El pro ceso de cum pli miento de las obli ga cio nes inter na cio na les de un Estado en mate ria de 
infor ma ción debiera con tem plarse como una oca sión de con se guir varios obje ti vos. Lo
ideal es con si de rarlo como parte inte grante de un pro ceso con ti nuo cuyo fin es fomen tar y
esti mu lar el res peto a los dere chos huma nos, y no como un hecho ais lado que absorbe
valio sos recur sos admi nis tra ti vos sólo para cum plir los requi si tos pres cri tos por un tra tado
inter na cio nal. Dicho de otra forma, el pro ceso debe verse como una opor tu ni dad y no
como una faena ruti na ria o una for ma li dad. Es una opor tu ni dad para hacer balance de la
situa ción interna y adop tar medi das correc ti vas de las even tua les defi cien cias que se detec -
ten. Y es una opor tu ni dad para pro cla mar ante la comu ni dad inter na cio nal que el gobierno 
en cues tión toma en serio sus com pro mi sos inter na cio na les.

Si el pro ceso de infor ma ción se toma con serie dad, en la forma indi cada, será for zo sa -
mente una acti vi dad que requiera tiempo y recur sos rela ti va mente con si de ra bles. Pero
estos gas tos deben con si de rarse como inver sio nes y no como dis pen dios impro duc ti vos. El 
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sis tema esta ble cido para super vi sar el pro ceso de infor ma ción debe inte grarse minu cio sa -
mente en el con junto de dis po si cio nes de polí tica interna teniendo en cuenta que el pro -
ceso tiene como fin la con se cu ción de obje ti vos nacio na les e inter na cio na les.

c) Funciones que cumple la presentación de informes

Los fines a que res ponde la pre sen ta ción de infor mes pue den enu me rarse en un orden más 
o menos cro no ló gico, que se corres ponde con el período que va desde la rati fi ca ción del
tra tado hasta el exa men del informe por el órgano super vi sor inter na cio nal.

i) Función de examen inicial

Antes, o inme dia ta mente des pués, de que un Estado pase a ser Parte en un tra tado inter na -
cio nal, se supone que debe exa mi nar su legis la ción y prác ti cas inter nas para cer cio rarse de
que están en con for mi dad con las obli ga cio nes esti pu la das en el tra tado. Incluso cuando se
haya hecho así antes de la rati fi ca ción, la obli ga ción de pre sen tar un informe ini cial al
órgano corres pon diente creado en vir tud del tra tado ofrece al Estado Parte la oca sión de
rea li zar un amplio exa men de la legis la ción nacio nal, los regla men tos, pro ce di mien tos y
prác ti cas admi nis tra ti vas, a fin de cer cio rarse de que con cuer dan al máximo posi ble con las
dis po si cio nes del tra tado.

En algu nos casos el exa men pre vio a la rati fi ca ción lo habrá efec tuado prin ci pal mente el
Minis te rio de Rela cio nes Exte rio res u otro equi va lente, con apor ta cio nes rela ti va mente
esca sas de otros minis te rios o de los prin ci pa les sec to res de la socie dad. Por ello, la pre pa -
ra ción del informe ini cial posi ble mente requiera un pro ceso bas tante más amplio de con -
sul tas. Todos los comi tés de super vi sión atri bu yen espe cial impor tan cia a este informe
pri mero o ini cial, como se llama en la jerga téc nica.

ii) Función de supervisión

La infor ma ción sobre los aspec tos legis la ti vos puede efec tuarse desde el des pa cho de un
minis te rio, siem pre que el fun cio na rio res pon sa ble tenga acceso a la docu men ta ción nece -
sa ria. Pero todos los comi tés de super vi sión, sin excep ción, insis ten en que no basta con
infor mar sobre la situa ción jurí dica (o de jure) for mal. En con se cuen cia, los infor mes que
no pasan de des cri bir las for ma li da des lega lis tas de la situa ción no son bien reci bi dos por
los miem bros del Comité y dan siem pre ori gen a un número muy ele vado de peti cio nes de
infor ma ción suple men ta ria que han de pre sen tar los repre sen tan tes de los gobier nos.

En los infor mes tiene, pues, que haber un equi li brio entre la situa ción teó rica y la prác tica.
Ello sig ni fica que es pre ciso un exa men deta llado y bien fun dado de hechos de actua li dad.
Los ejem plos ais la dos o las prue bas de tipo anec dó tico no son sufi cien tes. Así pues, una
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con di ción pre via para la infor ma ción efi caz es la exis ten cia de un sis tema ade cuado que
super vise con regu la ri dad la situa ción res pecto de cada uno de los dere chos. No cabe afir -
mar con segu ri dad que la tor tura nunca se da en las pri sio nes a no ser que se super vise la
situa ción regu lar mente. Asi mismo, no cabe afir mar con un mínimo de auto ri dad que toda
per sona dis fruta del dere cho a una ali men ta ción ade cuada a no ser que se haya esta ble cido
un sis tema para vigi lar la exis ten cia de casos de ham bre y mal nu tri ción.

El fin de la fun ción de super vi sión no es pre sen tar al gobierno bajo una luz des fa vo ra ble.
Por el con tra rio, la super vi sión es un pri mer paso indis pen sa ble para detec tar y segui da -
mente corre gir los pro ble mas de dere chos huma nos que exis tie ren. Un informe que no
demues tre, sea de manera explí cita o implí cita, que, por lo menos, se han rea li zado de
buena fe cier tos esfuer zos de super vi sión, corre el riesgo de ser mirado con con sid er able
escep ti cismo.

La mayo ría de los órga nos de super vi sión han indi cado expre sa mente su deseo de reci bir
infor ma ción esta dís tica jun ta mente con el texto des crip tivo habi tual. Esto sub raya la
impor tan cia de des glo sar o des com po ner la infor ma ción dis po ni ble de forma que ofrezca
una clara ima gen del país en su tota li dad y, ade más, de las dife ren tes regio nes y gru pos
exis ten tes den tro de él. Por ejem plo, el Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu -
ra les ha pedido que se preste aten ción espe cial a las regio nes o zonas menos prós pe ras y a
todo grupo o sub grupo con creto que parezca encon trarse en una situa ción par ti cu lar -
mente vul ne ra ble o des ven ta josa. Ahora bien, el Comité tam bién ha reco no cido que tal
super vi sión puede ser cos tosa y reque rir tiempo, espe ci fi cando que los Esta dos que no pue -
dan per mi tirse el tipo de super vi sión suge rido debían seña lar este par ti cu lar en su informe
al Comité e indi car la natu ra leza y volu men de la asis ten cia inter na cio nal que nece si ta rían
para tal fin. Dada la insis ten cia con que se ha hablado recien te mente de la dis po ni bi li dad de 
ser vi cios de ase so ra miento en el marco del pro grama de dere chos huma nos de las Nacio -
nes Uni das, pare ce ría muy razo na ble que se pre sen ta sen tales peti cio nes.

iii) Función de formulación de política

Muchos pro ble mas de dere chos huma nos pue den resol verse sim ple mente enmen dando la
legis la ción per ti nente, modi fi cando las prác ti cas admi nis tra ti vas o trans mi tiendo las ins -
truc cio nes apro pia das a la auto ri dad que corres ponda. En cam bio, otros no son sus cep ti -
bles de una solu ción tan rápida y exi gen la for mu la ción de un con junto de polí ti cas a largo
plazo diri gi das a garan ti zar el cum pli miento pleno y per ma nente de las obli ga cio nes deri va -
das de tra ta dos. Por ejem plo, los esfuer zos por eli mi nar algu nos aspec tos de la dis cri mi na -
ción por moti vos de raza o sexo pudie ran exi gir cam bios en las tra di cio nes cul tu ra les que
no es posi ble rea li zar de un día para otro. En tales casos, el pro ceso de pre sen ta ción de
infor mes puede ser vir de cata li za dor para la for mu la ción de polí ti cas cui da do sa mente pla -
nea das para res pon der a los pro ble mas que se hayan detec tado. Los comi tés de super vi -
sión no espe ran que se hagan impo si bles de la noche a la mañana pero sí ver mues tras de la 
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adop ción de polí ti cas que parez can ofre cer pro ba bi li da des de con se guir las medi das
correc to ras nece sa rias en un plazo razo na ble.

iv) Función de escrutinio público

En su intro duc ción al pre sente manual, el pro fe sor Theo van Boven señala que «los pro ce -
di mien tos de super vi sión y los meca nis mos de con trol inter na cio na les nunca podrán con si -
de rarse como un sus ti tu tivo de los meca nis mos y las medi das nacio na les[...]». Ello es
espe cial mente cierto cuando se trata de la pre pa ra ción de un informe perió dico que debe
con si de rarse como un docu mento impor tante diri gido a un audi to rio nacio nal y tam bién
inter na cio nal. Los tra ta dos de dere chos huma nos pro cu ran acen tuar y real zar la res pon sa -
bi li dad de los gobier nos no sólo en el plano inter na cio nal, sino tam bién con res pecto a sus
pro pios ciu da da nos. Por ello la pre pa ra ción del informe ofrece una buena oca sión para
con sul tar con los sec to res socia les, eco nó mi cos, cul tu ra les, etc. de la socie dad. En este
aspecto, varios Esta dos de dife ren tes regio nes del mundo han empe zado a expe ri men tar
con dife ren tes for mas de con sulta. Algu nos han reca bado apor tes de gru pos no guber na -
men ta les sobre deter mi na das cues tio nes, otros han pedido a dichos gru pos que pre sen ten
obser va cio nes sobre los pro yec tos de informe, y otros han con fiado la pre pa ra ción de los
infor mes a gru pos que inclu yen repre sen tan tes del sec tor no guber na men tal. Algu nos
Esta dos se han esfor zado ade más por dar amplia difu sión a sus infor mes de modo que el
público en gene ral pueda for mu lar obser va cio nes y con tri buir así a un debate con ti nuo de
polí tica nacio nal.

Esta fun ción de escru ti nio público puede tam bién refor zarse garan ti zando la publi ci dad de
las actas resu mi das de las Nacio nes Uni das, docu men tos en que consta el exa men del
informe del Estado por parte del órgano com pe tente creado en vir tud del res pec tivo tra -
tado.

v) Función de evaluación

La obli ga ción de pre pa rar infor mes perió di cos suce si vos a inter va los pres cri tos brinda una
opor tu ni dad ideal de eva luar los pro gre sos rea li za dos con el paso del tiempo. Los mis mos
comi tés de super vi sión tien den a hacer hin ca pié en este punto efec tuando com pa ra cio nes
entre los pro ble mas seña la dos cuando se exa minó el informe pre ce dente y los obser va dos
al estu diar el informe siguiente. Aná lo ga mente, los Esta dos que se han pro puesto a sí mis -
mos metas o hitos como refe ren cia para eva luar sus pro pios pro gre sos pue den apro ve char 
el pro ceso de infor ma ción perió dica como oca sión para juz gar esos pro gre sos (o la ausen -
cia de ellos) y reexa mi nar la ade cua ción de los hitos corres pon dien tes.
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vi) Función de reconocimiento de los problemas

Los prin ci pa les tra ta dos de dere chos huma nos con si de ra dos en este manual esti pu lan en
gene ral que los Esta dos Par tes deben infor mar sobre los pro gre sos que hayan rea li zado y
tam bién sobre «los fac to res y las difi cul ta des, si los hubiere» que hayan afec tado a la plas ma -
ción en rea li dad de los dere chos en cues tión. En oca sio nes se arguye que no es rea lista
espe rar que los Esta dos reco noz can que tie nen pro ble mas en sec tor alguno y que, por lo
tanto, es ine vi ta ble que los infor mes sólo tra ten de las «bue nas noti cias». Pero tal plan tea -
miento está cla ra mente fuera de lugar y los comi tés de super vi sión tien den a ser incré du los
cuando los infor mes dan a enten der que todo mar cha a plena satis fac ción. Hay que acep -
tar que no cabe espe rar de nin gún Estado una eje cu to ria per fecta en la con se cu ción del res -
peto a los dere chos huma nos. Incluso cuando la situa ción gene ral es muy posi tiva, siem pre
es sus cep ti ble de mejora. El reco no ci miento sin cero de los pro ble mas, incluso aun que se
con si de ren casi ina bor da bles (o por lo menos no fácil mente solu bles), con tri buye a pro bar
la buena fe del gobierno no sólo a los ojos del comité de super vi sión, sino tam bién de sus
pro pios ciu da da nos. La rea li dad es que para encon trar reme dio a un pro blema hay que
hacer pri mero su diag nós tico. En este aspecto cabe com pa rar los pro ble mas de dere chos
huma nos con los de la dro ga dic ción. Si no se reco noce la exis ten cia de un pro blema, es
casi seguro que no se resol verá.

vii) Función de intercambio de información

Cuando, a media dos del dece nio de 1950, las Nacio nes Uni das toma ron la ini cia tiva de
esta ble cer pro ce di mien tos de pre sen ta ción de infor mes sobre dere chos huma nos (con
carác ter volun ta rio), uno de los obje ti vos más corrien te mente men cio na dos era el aco pio
de infor ma ción sobre expe rien cias comu nes (tanto bue nas como malas) de forma que los
Esta dos pudie ran apren der unos de otros. Hoy día, la fun ción de inter cam bio de infor ma -
ción que tiene la pre sen ta ción de infor mes cons ti tuye la base esen cial sobre la que los comi -
tés de super vi sión pue den ela bo rar sus comen ta rios gene ra les. Dicho de otro modo, los
infor mes sir ven para dar a los comi tés una idea más correcta de los tipos de cues tio nes que
típi ca mente se plan tean a los gobier nos cuando tra tan de plas mar en rea li dad la noble fra -
seo lo gía legal con te nida en los tra ta dos. Des pués, los comi tés pue den extraer de la sabi du -
ría con te nida en esta expe rien cia colec tiva el eli xir que, en forma de ase so ra miento, hacen
exten sivo a todas las par tes inte re sa das.

d) Observaciones finales

La enu me ra ción pre ce dente de obje ti vos de la pre sen ta ción de infor mes no pre tende ser
exhaus tiva. Pue den muy bien tener otras fun cio nes. Asi mismo, no es de supo ner que todas 
ellas revis tan en todo momento la misma impor tan cia. En efecto, es muy prob able que
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unas adquie ran más impor tan cia que otras con forme varíen las cir cuns tan cias y la forma en 
que los gobier nos y los pue blos ven el pro ceso.

El punto más impor tante es sim ple mente que la pre sen ta ción de infor mes forma parte de
un pro ceso con ti nuo que inte resa suma mente al gobierno en cues tión tomar en serio. En
toda situa ción en que ello no sea así es de espe rar que la opi nión pública, jun ta mente con la
acti vi dad de los comi tés de super vi sión corres pon dien tes, pro du cirá más pronto o más
tarde el cam bio nece sa rio de acti tud.
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PREPARACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS
INFORMES NACIONALES

Por Ce cil Ber nard y Pet ter Wille

La rati fi ca ción o adhe sión a cual quiera de los tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma -
nos con si de ra dos en este manual obliga a los Esta dos Par tes a pre sen tar infor mes perió di -
cos sobre la apli ca ción de dichos ins tru men tos en el plano nacio nal.

Son varios los fac to res que deter mi nan la cali dad de la forma y el fondo de esos infor mes.
En el capí tulo pre ce dente, el pro fe sor Phi lip Als ton exa mina las opor tu ni da des que ofrece
y las diver sas fun cio nes que cum ple el pro ceso de infor ma ción en el con texto nacio nal. El
pre sente capí tulo se pro pone con si de rar algu nos aspec tos de estruc tura y pro gra ma ción
que influ yen en el éxito de la pre pa ra ción y redac ción de los infor mes.

a) Necesidad de un compromiso político

La pre sen ta ción de infor mes a los órga nos de super vi sión crea dos en vir tud de tra ta dos es
una obli ga ción que incumbe a los gobier nos de los Esta dos Par tes. Puesto que esta obli ga -
ción requiere por su natu ra leza una acción posi tiva, es requi sito pre vio para su cum pli -
miento la volun tad polí tica de pre pa rar un informe sin cero y com pleto, y de con sig nar para 
tal fin los recur sos nece sa rios.

Los diri gen tes polí ti cos pue den ver como un menos cabo de la sobe ra nía la obli ga ción de
infor mar a un órgano de super vi sión inter na cio nal, creado en vir tud de un tra tado, sobre la
actua ción del país en mate ria de dere chos huma nos. Es posi ble que, a sus ojos, esta obli ga -
ción sea como una «palan queta» con la que otros Esta dos acaso tra ten de obte ner medios
de pre sión en polí tica exte rior sobre el Estado infor mante. Pue den temer que el resul tado
de tal infor ma ción sea sumi nis trar muni ción para uso de orga ni za cio nes no guber na men -
ta les (ONG) mal pre dis pues tas. Estas y otras con si de ra cio nes pare ci das pue den indu cir a la
pre pa ra ción de infor mes que con ten gan infor ma ción insu fi ciente como base sobre la que
los órga nos for ma dos por exper tos pue dan cum plir con efec ti vi dad la misión que les con -
fían las dis tin tas con ven cio nes.

Pero seme jante plan tea miento sería la mani fes ta ción de una serie de inter pre ta cio nes
poco afor tu na das. El hecho de que un gobierno rati fi que un ins tru mento deter mi nado de
dere chos huma nos es de por sí prueba del com pro miso ini cial de los diri gen tes polí ti cos
con la pro tec ción inter na cio nal de esos dere chos. Mues tra con toda cla ri dad que los Esta -
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dos no con si de ran en abso luto que el hecho de infor mar menos cabe la sobe ra nía nacio nal.
Ade más el sis tema de pre sen ta ción de infor mes es una manera de demos trar a las ONG y
otras par tes inte re sa das que el gobierno coo pera en la apli ca ción de los pro ce di mien tos
inter na cio na les per ti nen tes y no trata de ocul tar nada.

Un gobierno debiera reco no cer las impor tan tes fun cio nes que pue den cum plir los infor -
mes en el pro ceso de for mu la ción de polí ti cas nacio na les, y aco ger com pla cido la con tri bu -
ción que el diá logo cons truc tivo, libre de jui cios, con los órga nos for ma dos por exper tos
supone para el fomento y la pro tec ción de los dere chos huma nos de sus ciu da da nos. Con
tal fin, los diri gen tes polí ti cos debie ran cui darse de dar al (los) fun cio na rio(s) encar gado(s) de 
los infor mes la inde pen den cia y el res paldo que tan nece sa rios son para reca bar y eva luar
toda la infor ma ción, favo ra ble y menos favo ra ble, y pre pa rar un informe com pleto y sin -
cero con forme a lo pres crito en cual quiera de los tra ta dos de dere chos huma nos a que se
refiere este manual.

b) Realidad de la escasez de recursos

Una labor seria de infor ma ción exige con sid er able minu cio si dad y aten ción a los deta lles.
Por ello es un pro ceso que requiere tiempo y puede ser cos toso. Los recur sos, tanto huma -
nos como mate ria les, con sa gra dos a este pro ceso influ yen en el resul tado. El gobierno
deberá con ce der a las per so nas encar ga das de pre pa rar un informe deter mi nado el
tiempo, la auto ri dad y los recur sos mate ria les nece sa rios para rea li zar satis fac to ria mente la 
tarea que les ha con fiado. Hacer frente al hecho real de la esca sez de recur sos plan teará un
difí cil reto a muchos paí ses. La pro gra ma ción y coor di na ción cui da do sas de las acti vi da des
de pre pa ra ción de los infor mes ayu da rán a sacar el mejor par tido de los recur sos dis po ni -
bles.

Una buena infor ma ción es ele mento esen cial de cual quier informe. Este capí tulo del
manual, dedi cado a la infor ma ción y docu men ta ción sobre dere chos huma nos, trata de la
impor tan cia del aco pio activo y sis te má tico de datos com ple tos sobre dere chos huma nos,
y sugiere mane ras de enfo car esta tarea.

La pre pa ra ción de un informe requiere tiempo. Debe con ce derse a las per so nas encar ga -
das de pre pa rar un informe una reduc ción pro por cio nada de sus otros come ti dos. Si el
tiempo dedi cado a la pre pa ra ción de un informe es insu fi ciente, lo prob able es que el resul -
tado sea insa tis fac to rio. Ello sus ci tará a su vez difi cul ta des para man te ner un diá logo cons -
truc tivo con el órgano for mado por exper tos, y men guará tam bién la uti li dad del informe
en el plano interno. Por tanto, el inte rés mejor enten dido de los gobier nos acon seja que se
cui den de con ce der al per so nal el tiempo nece sa rio para desem pe ñar ade cua da mente sus
fun cio nes de infor ma ción.

30 PRIMERA PARTE



La pre pa ra ción de un informe dado exige apor ta cio nes de fuen tes varia das, en par ti cu lar
de auto ri da des nacio na les y loca les, orga nis mos admi nis tra ti vos, fuen tes no guber na men -
ta les, etc. La auto ri dad del fun cio na rio encar gado de un informe influirá en la tra mi ta ción
dada a las peti cio nes de infor ma ción. El gobierno debe dejar cla ra mente sen tado que la
labor de infor ma ción es impor tante. Los depar ta men tos y fun cio na rios ata rea dos, ten de -
rán más a res pon der a las peti cio nes rela cio na das con los infor mes si quien las for mula no
es pre ci sa mente un fun cio na rio público subal terno, sino un cargo fir me mente res pal dado
por los diri gen tes polí ti cos. Otra de las ven ta jas es que ese fun cio na rio sus ci tará el res peto y 
la coo pe ra ción de las ONG, que desem pe ñan una fun ción de impor tan cia cre ciente en la
pre pa ra ción de infor mes.

c) Organización y coordinación adecuadas

Dado el alcance de los dis tin tos ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma nos con si -
de ra dos en la segunda parte de este manual, no es vero sí mil que un solo fun cio na rio o fun -
cio na ria, sean cua les fue ren sus cono ci mien tos y expe rien cia, sea capaz de rea li zar
satis fac to ria mente la tarea de pre pa rar los infor mes en un plazo acep ta ble. Por con si -
guiente, la meta debiera ser esta ble cer un sis tema que per mita apro ve char el cúmulo de
cono ci mien tos espe cia li za dos exis tente en todas las esfe ras de la Admi nis tra ción per ti -
nente, y tam bién fuera de ella, para ela bo rar un informe deter mi nado.

i) Determinación de los participantes

Cabe suponer que, en cualquier país, es bastante bajo el nivel general de conocimiento de
las prescripciones concretas de las normas internacionales de derechos humanos entre los
funcionarios y miembros de la Administración no asignados expresamente a esos asuntos.
Ampliando el círculo de participantes en el proceso de información, un gobierno puede
conseguir dos fines. Por una parte, la experiencia y conocimientos detallados que los
participantes posean en los campos de su competencia serán beneficiosos para la calidad
del producto final en lo sustantivo. Por otra, el proceso de información contribuirá a
ampliar los conocimientos de los funcionarios sobre las repercusiones de la normativa
internacional de derechos humanos en sus respectivas esferas. Un criterio importante para 
la selección de las personas encargadas de preparar informes es su fuerte compromiso a
favor de la protección y el fomento de los derechos humanos. Ello debería a su vez facilitar
y estimular la formación de un clima administrativo favorable con miras a la eliminación de
eventuales discrepancias entre la legislación y las prácticas internas y las normas
internacionales de derechos humanos.

El fun cio na rio (o el equipo) encar gado de pre pa rar un informe dado debe pres tar gran
aten ción a la tarea de deter mi nar qué per so nas van a par ti ci par en la labor. Más ade lante, la 
Sra. Wise berg indica, en su capí tulo, que para reu nir la infor ma ción de inte rés hay que
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saber la infor ma ción que tiene cada uno y en qué forma. El fun cio na rio encar gado del
informe podría empe zar por hacer una lista de todos los orga nis mos de la Admi nis tra ción,
así como de toda Orga ni za ción o toda per sona espe cia li zada en la mate ria, fuera del
ámbito guber na men tal, que pudie ran con tri buir a la pre pa ra ción de un informe deter mi -
nado. Esa lista será dife rente de un tra tado a otro y acaso tam bién varíe según se trate de
infor mes ini cia les o perió di cos. Para poder encon trar todas las fuen tes impor tan tes de
infor ma ción el fun cio na rio encar gado del informe debe cono cer per fec ta mente los dere -
chos sus tan ti vos ampa ra dos por el corres pon diente tra tado y las dis po si cio nes del mismo
en mate ria de infor mes.

ii) Mantenimiento de la coordinación adecuada

Puesto que la preparación de un informe dado será en la mayoría de los casos una labor de
equipo, la función directiva debe asignarse claramente a un organismo (ministerio)
determinado y a una persona (o equipo) determinados. En vista de las particularidades de
los tratados considerados en este manual, puede ser que para todos ellos (o algunos de
ellos) dicha función corresponda a diferentes organismos. Por razones que se examinan
más adelante, estos núcleos de información no deben trabajar aislados unos de otros, sino
mantener estrechos lazos de comunicación y cooperación.

Son posi bles varios enfo ques para ase gu rarse el con curso de los par ti ci pan tes nece sa rios.
Los gobier nos podrían con si de rar la con ve nien cia de crear un grupo de tra bajo inter mi nis -
te rial de alto nivel, pre si dido por el Minis tro de Rela cio nes Exte rio res o de Jus ti cia, como
sím bolo de la impor tan cia atri buida al pro ceso de infor ma ción. Este grupo de tra bajo se
encar ga ría de coor di nar la pre pa ra ción de todos los infor mes sobre dere chos huma nos que 
el gobierno haya de pre sen tar. Podría estar inte grado por repre sen tan tes de los minis te rios 
clave par ti ci pan tes en la pre pa ra ción de los infor mes (es decir, de Rela cio nes Exte rio res,
Inte rior, Jus ti cia, Sani dad, de la Mujer, etc.), y por repre sen tan tes de los prin ci pa les gru pos
no guber na men ta les y cívi cos (es decir, gru pos del sec tor labo ral, aso cia cio nes pro fe sio na -
les, ins ti tu cio nes de inves ti ga ción, etc.). El grupo de tra bajo se reu ni ría regu lar mente para
coor di nar las obli ga cio nes en mate ria de infor mes y tam bién podría asig nár sele una fun -
ción de super vi sión y debate de las cues tio nes de dere chos huma nos en gene ral, inclu -
yendo las obli ga cio nes que se des pren den de los tra ta dos regio na les.

La pre pa ra ción de los dis tin tos infor mes puede rea li zarse según dife ren tes plan tea mien tos. 
Se puede divi dir el tra bajo y asig narlo a cen tros de enlace situa dos en depar ta men tos clave,
encar gado cada uno de ellos de una parte con creta, bajo la super vi sión de un coor di na dor
cen tral. Es posi ble tam bién optar por un gran número de auto res y nom brar para el pro -
yecto a una serie de per so nas espe cia li za das en dife ren tes mate rias. El enfo que adop tado
depen derá en gran medida de las cir cuns tan cias loca les, y en espe cial de la orga ni za ción
admi nis tra tiva del país.
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Sea cual fuere la estruc tura que se pre fiera, lo impor tante es coor di nar el tra bajo ade cua da -
mente, asig nar a cada cual su tarea con cla ri dad, y cui darse de adop tar un enfo que homo -
gé neo para las cues tio nes de fondo del informe. En todo este manual se recalca que no
basta con limi tarse a infor mar sobre la legis la ción tal como apa rece escrita. Lo que inte resa 
a los comi tés es la prác tica admi nis tra tiva, la apli ca ción de las leyes en los tri bu na les y juz ga -
dos, los pro gra mas y polí ti cas para alcan zar cier tas metas, y los «fac to res y difi cul ta des» que
afec tan a la apli ca ción de los tra ta dos. En la labor pre pa ra to ria serán ele men tos posi ti vos
impor tan tes la auto ri dad del fun cio na rio encar gado del informe, que le per mita reca bar la
coo pe ra ción de los espe cia lis tas y las orga ni za cio nes apro pia dos, y un claro com pro miso
polí tico y admi nis tra tivo con la infor ma ción sobre dere chos huma nos. La efi ca cia del pro -
ceso de aco pio de infor ma ción depen derá tam bién de la cla ri dad con que el fun cio na rio
encar gado del informe sea capaz de expli car a los res pon sa bles de un sec tor deter mi nado
de la Admi nis tra ción el sig ni fi cado de las obli ga cio nes inter na cio na les en mate ria de dere -
chos huma nos, y el tipo de infor ma ción que deben faci li tar para el informe.

d) Carga resultante de la presentación de informes

Dada la expan sión del régi men inter na cio nal (y regio nal) de dere chos huma nos, los Esta -
dos Par tes han de aten der un número cre ciente de peti cio nes de infor ma ción sobre esos
dere chos y asun tos cone xos. Estas peti cio nes pue den tener diver sos orí ge nes, entre ellos
los órga nos de las Nacio nes Uni das crea dos en vir tud de tra ta dos de dere chos huma nos, los 
órga nos nor ma ti vos de las Nacio nes Uni das en esta misma mate ria, cierto número de
orga nis mos espe cia li za dos, en par ti cu lar la UNESCO y la OIT, así como órga nos regio na -
les crea dos en vir tud de tra ta dos y órga nos nor ma ti vos regio na les. En este con texto, sólo
cabe recal car que la pre sen ta ción de los infor mes pres cri tos por las con ven cio nes con si de -
ra das en el pre sente manual es una obli ga ción deri vada de la rati fi ca ción del res pec tivo tra -
tado por el Estado. Esta obli ga ción es esen cial mente dife rente de las peti cio nes de
infor ma ción pro ve nien tes de otros orí ge nes.

Se está tra ba jando a dife ren tes nive les para enca rar los pro ble mas que plan tea la coe xis -
ten cia de las obli ga cio nes de infor mar. La fina li dad de este manual es faci li tar la pre sen ta -
ción de los infor mes pre vis tos en las seis con ven cio nes prin ci pa les que son objeto de la
segunda parte. Otra medida es la armo ni za ción y con so li da ción de las direc tri ces refe ren -
tes a la parte ini cial del informe de cada Estado Parte. Esas direc tri ces con so li da das se exa -
mi nan en el anexo que figura al final de la pri mera parte del manual.

Los fun cio na rios encar ga dos de los infor mes debie ran ser cons cien tes de esa mul ti pli ci dad
de exi gen cias de infor ma ción, y saber cómo enca rar las situa cio nes de super po si ción de las 
obli ga cio nes de infor mar.
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i) Forma de obviar la superposición de las exigencias de
presentación de informes

Según las categorías establecidas por el Profesor van Boven en la introducción del manual,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales son instrumentos de alcance general que amparan una
amplia gama de derechos humanos. Los otros cuatro instrumentos considerados en el
manual son documentos específicos de ámbito más reducido, que tratan con más detalle o
más especificidad de cuestiones también contempladas en los Pactos.

Los Esta dos que son Par tes en más de uno de esos ins tru men tos com pro ba rán pro ba ble -
mente que la infor ma ción pre pa rada para un informe deter mi nado podría apro ve charse
de manera prác tica y opor tuna para otro informe. Como medida ini cial, los fun cio na rios
encar ga dos de los infor mes debe rían tener, o ela bo rar, un catá logo de los ins tru men tos que 
su gobierno haya rati fi cado (o se pro ponga rati fi car en un futuro pró ximo), incluida infor -
ma ción sobre los ciclos de pre sen ta ción de infor mes, las fechas en que éstos se deben pre -
sen tar, y las fechas en que se han pre sen tado los infor mes ante rio res. Este catá logo no
debiera limi tarse a los ins tru men tos objeto del pre sente manual, sino que ten dría que incluir 
otros ins tru men tos que pres cri ben infor mes perió di cos, tales como los con ve nios y las
reco men da cio nes de la OIT y los tra ta dos regio na les de dere chos huma nos.

Guián dose por esta lista, los Esta dos Par tes debie ran per ca tarse de la natu ra leza de cier tos
dere chos y de la ampli tud con que son regu la dos en los dife ren tes ins tru men tos. La infor -
ma ción aco piada sobre estos dere chos puede ser útil para infor mar a más de un órgano. A
fin de faci li tar la deter mi na ción de la natu ra leza y el grado de super po si ción exis tente entre
dis tin tos dere chos, este manual ofrece tam bién a los fun cio na rios encar ga dos de los infor -
mes refe ren cias de inte rés a los artí cu los rela cio na dos entre sí de los seis ins tru men tos de
dere chos huma nos con si de ra dos en la segunda parte. El cua dro ela bo rado a tal efecto, que
figura al final de la segunda parte, debiera pro por cio nar útil orien ta ción.

Una vez que la infor ma ción se ha pre sen tado a un órgano, el Estado Parte debiera recu rrir
a una serie de remi sio nes recí pro cas con cre tas en lugar de pre sen tar de nuevo la misma
infor ma ción. En efecto, los pre si den tes de los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos, en su
segunda reu nión cele brada en 1988, ins ta ron a los Esta dos Par tes a hacer uso de remi sio -
nes apro pia das en vez de repe tir la misma infor ma ción. Rei te ra ron esta reco men da ción en 
su ter cera reu nión, cele brada en Gine bra en octu bre de 1990, pun tua li zando que «los Esta -
dos Par tes, al redac tar sus infor mes, pue den remi tirse, cuando sea opor tuno, a la infor ma -
ción con te nida en los infor mes que hayan pre sen tado a otros órga nos crea dos en vir tud de
tra ta dos, en lugar de repe tir la misma infor ma ción, o bien ane xarla al informe o incor po -
rarla a él» (docu mento A/45/636, párr. 56). Este pro ce di miento de remi sión recí proca se
prevé incluso expre sa mente en el párrafo 3 del artí culo 17 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, el cual pres cribe que: «Cuando la infor ma ción per -
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ti nente hubiera sido ya pro por cio nada a las Nacio nes Uni das o a algún orga nismo
espe cia li zado por un Estado Parte, no será nece sa rio repe tir dicha infor ma ción, sino que
bas tará hacer refe ren cia con creta a la misma». No debe enten derse que, por el uso de las
remi sio nes recí pro cas, los Esta dos Par tes que dan exen tos de sus obli ga cio nes de infor mar
a cual quier otro órgano creado en vir tud de un tra tado, sino que tal pro ce di miento es una
forma de ali ge rar esas obli ga cio nes y de apro ve char al máximo los recur sos exis ten tes.
Sería cla ra mente de inte rés para los Esta dos Par tes cui darse de que la infor ma ción ya pre -
sen tada a un órgano de las Nacio nes Uni das sea tam bién acce si ble, en forma apro piada, a
otro órgano.

ii) Empleo de anteriores informes de los gobiernos

Una condición previa al pleno uso de remisiones recíprocas apropiadas es el conocimiento 
de las actividades paralelas de información realizadas anteriormente. Como se ha indicado
antes, la función directiva en la preparación de cada informe puede asignarse a
departamentos diferentes. Ahora bien, sin una coordinación adecuada entre ellos, pudiera
suceder que los distintos funcionarios encargados de los informes no estuvieran enterados
de las tareas realizadas por los colegas, con el consiguiente despilfarro de los escasos
recursos, por la duplicación de los trabajos. Un grupo de trabajo interministerial es un buen 
medio para asegurarse de la coordinación general. Tampoco se debe infravalorar la
utilidad de una colección de documentos o de un pequeño centro de documentación, como 
apunta la Sra. Wiseberg más adelante. Semejante colección ha de contener por lo menos,
como la autora señala, todos los informes que el Estado Parte haya presentado ya a todas
las organizaciones internacionales o regionales, y los funcionarios encargados de informar 
deben hacer pleno uso de esos documentos al elaborar sus propios informes. Se
recomienda también incluir en la colección los informes presentados por otros estados, ya
que pueden servir de aliciente puesto que es posible que señalen problemas comunes a los
funcionarios encargados de los informes y ofrezcan soluciones para superarlos. Huelga
decir que los comentarios generales elaborados periódicamente por los órganos de
supervisión deberían ser fácilmente accesibles como material de referencia para el equipo.
Tales comentarios generales pueden ser útiles, no en cuanto tales, sino como testimonio
del enfoque adoptado por tales órganos sobre cuestiones específicas. Un ejemplo válido
sería la elaboración de los elementos básicos del derecho a una vivienda adecuada
mencionado en el comentario general N.º 4 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

A con ti nua ción figu ran unos pocos ejem plos que ilus tran la impor tan cia de coor di nar las
acti vi da des de infor ma ción y de man te ner bajo con trol los docu men tos ya pre sen ta dos. Su
objeto es tam bién mos trar lo útil que es deter mi nar la natu ra leza de los dere chos con tem -
pla dos en las con ven cio nes rati fi ca das por el Estado que pre senta el informe, y la ampli tud
con que se regu lan en los dis tin tos ins tru men tos.
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Los infor mes pre pa ra dos para la OIT con forme a lo esti pu lado en el Con ve nio rela tivo a la
igual dad de remu ne ra ción entre la mano de obra mas cu lina y la mano de obra feme nina
por un tra bajo de igual valor deben con te ner infor ma ción que tam bién inte resa desde el
punto de vista de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na -
ción con tra la Mujer. Con viene com pro bar si la infor ma ción con te nida en los infor mes pre -
pa ra dos para la OIT sobre cues tio nes tales como el empleo, las con di cio nes de tra bajo, la
segu ri dad social, por nom brar sólo unas pocas, es de uti li dad para el Comité de Dere chos
Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. La infor ma ción sobre los dere chos sin di ca les y la prohi -
bi ción del tra bajo for zoso será posi ble mente de inte rés para la OIT, el Comité de Dere chos
Huma nos y el Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. Según pres cri ben
las Reglas Míni mas para el Tra ta miento de los Reclu sos (que no revis ten forma de tra tado,
sino que fue ron apro ba das por reso lu ción de la Asam blea Gene ral en 1984), el Secre ta rio
Gene ral pide perió di ca mente a los gobier nos que infor men sobre el cum pli miento de
dichas Reglas y las difi cul ta des con que han tro pe zado. Esta infor ma ción será tam bién de
inte rés para el Comité de Dere chos Huma nos.

iii) Utilización de informes preparados por organizaciones internacionales

Las organizaciones intergubernamentales, como son las Naciones Unidas y sus
organismos especializados, preparan regularmente notas e informes sobre cuestiones
variadas, que conviene examinar por si fueran de interés para los informes sobre los
derechos humanos. Esos documentos, informes, encuestas y cuadros estadísticos suelen
basarse en datos facilitados por los gobiernos y pueden constituir una fuente muy
importante de información al preparar los informes dirigidos a los órganos creados en
virtud de tratados de derechos humanos.

La infor ma ción pre pa rada por los orga nis mos espe cia li za dos tales como la OIT, la OMS y
la UNESCO puede hacerse acce si ble a los men cio na dos órga nos en dos for mas dife ren tes. 
Los pro pios comi tés han soli ci tado, en dis tinta medida coo pe ra ción de algu nos orga nis -
mos espe cia li za dos, sobre todo pidiendo infor ma ción y docu men ta ción de que éstos dis po -
nen sobre asun tos de inte rés para el res pec tivo órgano. Ade más, en su reu nión de 1988,
los pre si den tes de órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos reco men da ron que se pro por cio -
nase a los miem bros de cada comité la infor ma ción esta dís tica per ti nente que se pueda
obte ner de las orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les con motivo del exa men por las mis -
mas de los infor mes de los Esta dos Par tes. Pidie ron, como mínimo, ejem pla res del Anua rio 
Esta dís tico de las Nacio nes Uni das, del informe titu lado «Esta dís ti cas finan cie ras inter na -
cio na les», del Fondo Mone ta rio Inter na cio nal, de los cua dros esta dís ti cos que se adjun tan al 
Informe sobre el Desa rrollo Mun dial, del Banco Mun dial, así como del informe del UNICEF 
sobre el Estado Mun dial de la Infan cia.

Con viene que en los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes se haga lle gar direc ta -
mente a los comi tés esa misma infor ma ción u otra aná loga. En efecto, los fun cio na rios que
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apro ve chen esos tex tos para pre pa rar las par tes des crip ti vas y esta dís ti cas de sus infor mes
mejo ra rán la cali dad gene ral de su docu mento y al Estado res pec tivo se le reco no cerá el
mérito de su pre sen ta ción. Por ejem plo, el Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na -
ción con tra la Mujer uti liza datos del Com pen dium of Sta tis tics and Indi ca tors on the Situa -
tion of Women pre pa rado por la Ofi cina de Esta dís tica del Depar ta mento de Asun tos
Eco nó mi cos y Socia les Inter na cio na les, para hacerse una idea más cabal de la situa ción de
las muje res en los Esta dos cuyos infor mes sumi nis tran pocos o nin gún dato esta dís tico. El
men cio nado Com pen dium con tiene un cúmulo de infor ma ción que los fun cio na rios encar -
ga dos de infor mar no debie ran desa pro ve char. La Asam blea Mun dial de la Salud de la
OMS aprobó en 1981 una Estra te gia Mun dial de Salud para Todos en el Año 2000. Esta -
ble ció un com plejo sis tema de super vi sión y eva lua ción de la efec ti vi dad y apli ca ción de las
estra te gias, basado en infor mes nacio na les perió di cos sobre los lla ma dos indi ca do res glo -
ba les, com ple men ta dos con estu dios regio na les y mun dia les. El segundo informe (mun dial) 
sobre la super vi sión de los pro gre sos en la apli ca ción de las estra te gias de salud para todos
se publicó en 1989. Este sis tema debe tenerse muy en cuenta al pre pa rar las par tes corres -
pon dien tes de los infor mes al Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, al
Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mujer, al Comité para la Eli mi na -
ción de la Dis cri mi na ción Racial y al Comité de los Dere chos del Niño.

iv) Programa de servicios de asesoramiento y asistencia técnica

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Ginebra es el principal
órgano encargado de ejecutar el programa de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Con la salvedad del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
orgánicamente encuadrado en la División para el Adelanto de la Mujer de la Oficina de las
Naciones Unidas en Nueva York, el Centro con sede en Ginebra también presta servicios a
los órganos creados en virtud de los tratados considerados en este manual. A continuación
se reseña brevemente, como ilustración de este capítulo y para posible utilidad de los
funcionarios encargados de los informes, uno de los subprogramas del Centro.

El pro grama de ser vi cios de ase so ra miento y asis ten cia téc nica en mate ria de dere chos
huma nos, que eje cuta el Cen tro, tiene por fin prin ci pal pres tar asis ten cia téc nica en la apli -
ca ción de las con ven cio nes inter na cio na les de dere chos huma nos a los Esta dos que indi -
quen la nece si dad de tal asis ten cia. Ade más del pre su puesto ordi na rio, con el que se
finan cian, entre otras cosas, las acti vi da des pres cri tas por los órga nos nor ma ti vos de las
Nacio nes Uni das, en 1987 se creó un fondo volun ta rio para reu nir recur sos adi cio na les
des ti na dos a la eje cu ción de pro yec tos apro ba dos en el marco de este pro grama. En gene -
ral, el obje tivo de estos pro yec tos es esta ble cer, desa rro llar y for ta le cer las infraes truc tu ras
regio na les y nacio na les nece sa rias para satis fa cer las nor mas inter na cio na les de dere chos
huma nos. Desde 1994, el Cen tro Inter na cio nal de For ma ción de la OIT en Turín, Ita lia,
lleva orga ni zando anual mente un semi na rio/curso prác tico sobre la pre pa ra ción de infor -

As pec tos generales 37



mes sobre los dere chos huma nos copa tro ci nado por el Cen tro de Dere chos Huma nos de
las Nacio nes Uni das en Gine bra. Estos semi na rios/cur sos prác ti cos tie nen por objeto for -
mar a los fun cio na rios públi cos que par ti ci pan o podrían par ti ci par en la labor de pre pa ra -
ción de infor mes.

La asis ten cia pres tada a los gobier nos en vir tud del pro grama de ser vi cios de ase so ra -
miento y asis ten cia téc nica se con cibe como com ple mento de las demás par tes del pro -
grama de dere chos huma nos de las Nacio nes Uni das y no puede ser sus ti tu tivo de las
acti vi da des de infor ma ción, super vi sión e inves ti ga ción. Dicha asis ten cia no debe ser vir de
pre texto para que los gobier nos elu dan el deber de dar cuenta de su res pec tiva situa ción en
cuanto a dere chos huma nos, ni debe ser vir para que que den exen tos de un escru ti nio con -
forme a los pro ce di mien tos esta ble ci dos por las Nacio nes Uni das.

La asis ten cia pres tada hasta la fecha, que se basa en las peti cio nes pre sen ta das por los
gobier nos, puede cla si fi carse como sigue: a) crea ción o for ta le ci miento de facul ta des de
dere cho; b) crea ción de biblio te cas ade cua das de con sulta en mate ria de legis la ción y dere -
chos huma nos para la admi nis tra ción de jus ti cia; c) acti vi da des de capa ci ta ción, inclui dos
cur sos de capa ci ta ción y cur sos prác ti cos sobre la admi nis tra ción de jus ti cia; d) ase so ra -
miento de exper tos para la redac ción de tex tos lega les que estén en con for mi dad con las
dis po si cio nes de los ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma nos; e) publi ca ción de
revis tas ofi cia les de dere cho; f) colec ción y cla si fi ca ción de tex tos lega les, en par ti cu lar
legis la ción y com pen dios de juris pru den cia.

Por último, con viene seña lar que el pro grama de ser vi cios de ase so ra miento brinda la posi -
bi li dad de obte ner ser vi cios de asis ten cia de exper tos para la pre pa ra ción de infor mes de
Esta dos Par tes.

e) Aportación de las organizaciones no gubernamentales

Las ONG tanto inter na cio na les como loca les se han afir mado como fac to res impor tan tes
para la pro tec ción y pro mo ción de los dere chos huma nos. Sus apor ta cio nes a este res -
pecto van desde la labor de acti vista y «perro guar dián» hasta el tra bajo no par ti da rio de
inves ti ga ción y docu men ta ción; y desde pro yec tos de liti ga ción a otros de pro cu ra ción en
asun tos civi les. Los gobier nos debie ran estu diar las posi bi li da des de dar entrada a las ONG
y a los gru pos popu la res y repre sen ta ti vos en el pro ceso de pre sen ta ción de infor mes.

Las razo nes para la inclu sión de los gru pos popu la res o repre sen ta ti vos en el pro ceso de
pre sen ta ción de infor mes y el grado de esa par ti ci pa ción varia rán según las cir cuns tan cias
loca les. Más ade lante, en el capí tulo dedi cado a la infor ma ción y docu men ta ción sobre
dere chos huma nos, la Sra. Wise berg des cribe las fun cio nes que esos gru pos pue den
desem pe ñar apor tando infor ma ción para los infor mes, y refle xiona sobre las razo nes que
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pue den indu cir a los gobier nos a bus car apor ta cio nes de ori gen no guber na men tal para
pre pa rar los infor mes. Parece claro que la tem prana par ti ci pa ción de gru pos aje nos al
gobierno en el pro ceso de infor ma ción ofrece una opor tu ni dad de debate crí tico entre el
gobierno y sus ciu da da nos, per mi tiendo así a los diri gen tes polí ti cos detec tar más fácil -
mente situa cio nes que cons ti tu yen vio la cio nes de los dere chos huma nos, o que supo nen
un «fac tor o difi cul tad» en la apli ca ción de los dere chos con te ni dos en un tra tado.

Varios Esta dos han creado meca nis mos para la par ti ci pa ción de gru pos popu la res o repre -
sen ta ti vos y de per so nas par ti cu la res en la pre pa ra ción de los infor mes, o han esta ble cido
la prác tica de invi tar a for mu lar obser va cio nes sobre los pro yec tos de informe pre pa ra dos
por el gobierno. En el informe defi ni tivo pre sen tado al órgano creado en vir tud del tra tado
en cues tión con ven dría incluir un resu men de tales acti vi da des. Los comi tés reci ben con
agrado tal infor ma ción que ade más puede ser de uti li dad a otros Esta dos Par tes en sus acti -
vi da des por con se guir la par ti ci pa ción de gru pos no guber na men ta les en el pro ceso de pre -
pa ra ción de infor mes.

Dos ejem plos recien tes pues tos en cono ci miento del Comité de Dere chos Huma nos ser vi -
rán de ilus tra ción al res pecto: 1) Noruega ha infor mado sobre la cons ti tu ción de un Comité
ase sor del Gobierno en dere chos huma nos, for mado por miem bros del Par la mento per te -
ne cien tes a dife ren tes par ti dos polí ti cos, repre sen tan tes de los minis te rios, orga ni za cio nes
no guber na men ta les e inves ti ga do res en mate ria de dere chos huma nos. Su man dato
incluye la facul tad de for mu lar obser va cio nes acerca de los pro yec tos de informe sobre
dere chos huma nos. En la prác tica, actúa como cen tro para la puesta en común de infor -
ma ción y de acti vi da des de con sulta y coor di na ción; ofrece al Gobierno y a las orga ni za cio -
nes no guber na men ta les la posi bi li dad de man te ner inter cam bios de opi nio nes. 2) Ita lia ha
infor mado sobre la crea ción de un Comité Inter mi nis te rial de dere chos huma nos como
meca nismo espe cial para coor di nar las apor ta cio nes de las prin ci pa les ramas de la admi -
nis tra ción pública des ti na das a la pre pa ra ción de todos los infor mes pres cri tos por todos
los tra ta dos de dere chos huma nos rati fi ca dos por el Gobierno. Repre sen tan tes de las admi -
nis tra cio nes públi cas se reú nen perió di ca mente para estu diar y exa mi nar la infor ma ción
dis po ni ble, las nue vas leyes y la juris pru den cia, así como para pre pa rar pro yec tos de
informe que, a su vez, han de reci bir la apro ba ción del Comité Inter mi nis te rial antes de pre -
sen tar los a los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos.

A fin de mejo rar la ade cua ción de la infor ma ción que recibe sobre la apli ca ción jurí dica y de 
facto de las con ven cio nes y reco men da cio nes, la Comi sión de Exper tos en Apli ca ción de
Con ve nios y Reco men da cio nes de la OIT ha ela bo rado un con junto de méto dos para reca -
bar infor ma ción de fuen tes no guber na men ta les, ade más de la infor ma ción guber na men -
tal. En sus for mu la rios para la pre sen ta ción de infor mes sobre los con ve nios rati fi ca dos,
dicha Comi sión de Exper tos incluye una serie de pre gun tas que, entre otras cosas, tra tan
de obte ner obser va cio nes de las orga ni za cio nes de emplea do res y de tra ba ja do res. Este
pro ce di miento y los ejem plos antes men cio na dos pue den ani mar a los fun cio na rios encar -
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ga dos de pre pa rar los infor mes sobre dere chos huma nos a pro cu rarse apor ta cio nes pare -
ci das de enti da des aje nas al Gobierno.

f) Proceso de redacción

Una vez reu nida la infor ma ción nece sa ria para el informe de que se trate, el fun cio na rio (o
equipo) encar gado del mismo comen zará efec ti va mente a redac tarlo. Como se ha indi cado 
ante rior mente, es impor tante seguir un enfo que uni forme en lo que atañe a la esen cia del
informe. A este res pecto con viene obser var estric ta mente las direc tri ces sobre la forma y
con te nido de los infor mes para faci li tar la pro duc ción de un docu mento homo gé neo. Los
dis tin tos comi tés han apro bado direc tri ces de ese tipo para dar orien ta ción a los Esta dos en 
la pre pa ra ción de los infor mes y faci li tar a los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos la
super vi sión de la apli ca ción de los ins tru men tos inter na cio na les a nivel nacio nal.

En la segunda parte del manual se exa mi nan dete ni da mente las direc tri ces refe ren tes a los
infor mes pres cri tos por los dis tin tos ins tru men tos. Con todo, con viene seña lar algu nos ele -
men tos comu nes al pro ceso de redac ción de todos los infor mes.

En gene ral, las direc tri ces reco mien dan redac tar los infor mes en dos par tes. La pri mera
parte debe ría ofre cer infor ma ción básica gene ral sobre el Estado que pre senta el informe,
es decir, una amplia expo si ción de las cir cuns tan cias que deter mi nan la apli ca ción de los
ins tru men tos inter na cio na les. El fin de las nue vas direc tri ces con so li da das rela ti vas a la
parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes (véase la nota que figura al final de la pri -
mera parte del manual) es pro por cio nar a cada comité las «carac te rís ti cas nacio na les» del
Estado que pre senta el informe.

La segunda parte del informe debe ría con te ner infor ma ción con creta sobre la situa ción
legal y de facto, en el Estado que pre senta el informe, con res pecto a los dere chos pres cri -
tos en cual quiera de los ins tru men tos inter na cio na les. Dado que el cri te rio fun da men tal de
los órga nos de super vi sión de los tra ta dos es el grado de dis frute per so nal efec tivo de los
dere chos huma nos en el seno de la socie dad del país en cues tión, no bas tará con hacer
men ción de la legis la ción vigente. Las leyes y regla men tos son un pri mer ele mento indis -
pen sa ble de los infor mes, pero no son sufi cien tes para la eva lua ción correcta de la situa -
ción de los dere chos huma nos en un país.

Los com po nen tes de los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos pro vie nen de diver sas
regio nes geo grá fi cas con dife ren tes for mas de civi li za ción y sis te mas jurí di cos. Miran los
tex tos lega les y las dis po si cio nes y regla men tos admi nis tra ti vos a la luz de sus pro pios ante -
ce den tes y pers pec ti vas, y pue den tener escaso cono ci miento de las cir cuns tan cias par ti cu -
la res del Estado que pre senta el informe. Las leyes y regla men tos han de com ple men tarse
con un aná li sis des crip tivo apro piado de su apli ca ción en la rea li dad y, siem pre que sea
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posi ble, de la juris pru den cia y los casos judi cia les. Debe hacerse amplio uso de datos esta -
dís ti cos para lograr infor mes cada vez más caba les y cla ros. Las esta dís ti cas son un medio
exce lente para eva luar los pro gre sos logra dos con el tiempo en la con se cu ción de metas
con cre tas fija das para el dis frute de los dere chos huma nos. A tal fin, los infor mes debe rían
con te ner tam bién infor ma ción sobre los pro gra mas y pro yec tos empren di dos para pro pi -
ciar la con se cu ción de esas metas, sobre los meca nis mos para super vi sar los pro gre sos y el
grado de cum pli miento, y sobre los medios para corre gir situa cio nes insa tis fac to rias. La
infor ma ción se debe reu nir y pre sen tar artí culo por artí culo.

Al exa mi nar los infor mes, los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos bus can deta lles y no
gene ra li da des. Un exceso de deta lles puede tam bién cau sar difi cul ta des a dichos órga nos
por falta de tiempo para el estu dio de un informe, pero el pro blema que más se les suele
plan tear es el opuesto, esto es, que haya dema siado pocos deta lles. Los fun cio na rios
encar ga dos de los infor mes debe rían, al comen zar a redac tar los, pres tar espe cial aten ción
a las direc tri ces y demás reco men da cio nes apro ba das por los comi tés. Tam bién debe rían
rea li zar un estu dio com pa ra tivo de los infor mes que los comi tés hayan reci bido de otros
paí ses. Ello con tri buirá a ampliar la pers pec tiva par ti cu lar y a adqui rir un mejor sen tido del
equi li brio de los diver sos ele men tos que deter mi nan la cali dad de un informe: men cio nes
de leyes y regla men tos, des crip ción de su apli ca ción prác tica, casos judi cia les, ini cia ti vas
en mate ria de pro gra mas y polí ti cas, fac to res y difi cul ta des sur gi dos en la apli ca ción, infor -
ma ción esta dís tica.

En la fase de redac ción, cada ele mento com po nente del informe debe ría ser objeto de la
dis cu sión más amplia posi ble por parte de los res pec ti vos orga nis mos de la Admi nis tra -
ción, y en espe cial por parte de los fun cio na rios encar ga dos de cada sec tor, para cer cio -
rarse del carác ter cabal y correcto del informe defi ni tivo. El pro yecto ínte gro debe ría
remi tirse a fun cio na rios de depar ta men tos guber na men ta les, orga nis mos no guber na -
men ta les, gru pos popu la res y repre sen ta ti vos y a otras per so nas espe cia li za das en la mate -
ria, invi tán do les a for mu lar obser va cio nes. Aun que seme jante pro ceso puede reque rir
tiempo, con tri buirá a una mayor sen si bi li dad de la opi nión pública en lo que res pecta a las
obli ga cio nes de infor mar que tiene el gobierno y a su res pon sa bi li dad inter na cio nal en los
asun tos de dere chos huma nos. El pro ducto final pre sen tado al órgano for mado por exper -
tos debe ser satis fac to rio para todas las par tes inte re sa das: los ciu da da nos del Estado que
pre senta el informe, el gobierno que cum ple una obli ga ción pres crita en un tra tado, el
equipo que ha pre pa rado el informe, y el órgano for mado por exper tos que lo exa mina en
un diá logo cons truc tivo con los repre sen tan tes del Estado que lo ha pre sen tado.
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INFORMES NA CION ALES
SU PRESENTACIÓN A ÓRGANOS FORMADOS

POR EXPERTOS Y SU SEGUIMIENTO

Por Fausto Pocar, Cecil Bernard y Petter Wille

Como señala el pro fe sor Als ton en su capí tulo sobre los fines de la pre sen ta ción de infor -
mes, la pre pa ra ción de estos docu men tos cum ple de por sí impor tan tes fun cio nes para el
Estado que los redacta, pues per mite a sus auto ri da des rea li zar un exa men a fondo de la
situa ción legal y las rea li da des en la prác tica en cuanto a la pro tec ción de los dere chos con -
sa gra dos en el ins tru mento inter na cio nal objeto de aná li sis.

La médula del pro ce di miento de infor ma ción, al menos desde el punto de vista de la super -
vi sión inter na cio nal de la apli ca ción de los dere chos huma nos, es el estu dio del informe por 
parte del comité com pe tente. Los comi tés desem pe ñan acti vi da des de super vi sión que les
per mi ten eva luar la infor ma ción con te nida en los infor mes a la luz de la expe rien cia que
han adqui rido tras exa mi nar un número ele vado y con ti nua mente cre ciente de tales docu -
men tos. Guián dose por esta expe rien cia, los órga nos de super vi sión pue den deter mi nar si
la situa ción exis tente en el Estado que pre senta el informe satis face, y hasta qué punto
satis face real mente, las nor mas de pro tec ción pres cri tas a nivel inter na cio nal, y qué medi -
das se requie ren en el plano nacio nal para mejo rar la situa ción y ponerla en armo nía con
las nor mas inter na cio na les.

a) Formas de presentación y representación apropiada

Los pro ce di mien tos con cre tos de pre sen ta ción de un informe varían según el ins tru mento
inter na cio nal de que se trate. Dichos pro ce di mien tos son objeto de la segunda parte del
manual. Pero, en gene ral, con viene hacer obser var que las acti vi da des de super vi sión desa -
rro lla das por los comi tés sólo pue den ser fruc tí fe ras si se cum plen dos con di cio nes: 1) un
informe ha de con te ner infor ma ción exhaus tiva sobre la situa ción en el país de los dere -
chos huma nos ampa ra dos por un ins tru mento deter mi nado y 2) toda laguna en la infor ma -
ción que con tenga el informe ha de ser ver da de ra mente sub sa nada durante el exa men del
mismo.

En lo que res pecta a la pri mera con di ción, es pre ciso dis tin guir entre los infor mes ini cia les y 
los infor mes perió di cos suce si vos pre sen ta dos a los comi tés. El informe ini cial sirve para
esta ble cer un pri mer con tacto entre el Estado que lo pre senta y el comité al que se dirige.
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Pre para el terreno para el estu dio de los futu ros infor mes que pre sente el mismo país. Al
ana li zar un informe ini cial, los comi tés pro ce den a un pri mer exa men gene ral de las medi -
das adop ta das por el Estado para dar cum pli miento a las obli ga cio nes inter na cio na les asu -
mi das con la rati fi ca ción. Este exa men per mite a los comi tés darse cuenta de los
prin ci pa les sec to res pro ble má ti cos que pre ci san mejo ras, y en los que el Estado Parte ha de 
cen trar su aten ción. Para que el estu dio del informe ini cial cum pla su fina li dad, dicho docu -
mento ha de con te ner infor ma ción sufi ciente sobre el marco legal en el que se veri fica la
apli ca ción del ins tru mento inter na cio nal, sobre la con si de ra ción de que goza este ins tru -
mento en el orden legal interno, sobre las medi das adop ta das en la legis la ción y en la prác -
tica con miras al dis frute de cada dere cho pro te gido, así como sobre los fac to res y las
difi cul ta des, si los hubiere, que afec ten a la apli ca ción del ins tru mento inter na cio nal objeto
de exa men.

Los infor mes con se cu ti vos —cuya perio di ci dad depende de las dis po si cio nes con cre tas de
un tra tado o de las deci sio nes toma das por los dis tin tos órga nos de super vi sión— tie nen
como fin un aná li sis mucho más deta llado de las medi das adop ta das por el Estado que pre -
senta el informe para el cum pli miento de sus obli ga cio nes inter na cio na les. Los infor mes
perió di cos han de pres tar espe cial aten ción a los asun tos que los comi tés de super vi sión
hayan seña lado como espe cial mente pro ble má ti cos al exa mi nar el informe ini cial. El estu -
dio de los infor mes perió di cos debe brin dar a los comi tés la opor tu ni dad de juz gar los pro -
gre sos rea li za dos desde la pre sen ta ción del informe ante rior, sea en gene ral o como fruto
de la coo pe ra ción del Estado con el Comité. En con se cuen cia, los infor mes perió di cos no
sólo deben actua li zar la infor ma ción sumi nis trada en los infor mes pre ce den tes, sino ade -
más tra tar con cre ta mente de las cues tio nes plan tea das por los miem bros de los comi tés a
las que no die ron res puesta com pleta los repre sen tan tes del Estado autor del informe. Esto
pone de relieve la impor tan cia que tiene el aco pio ade cuado de la infor ma ción y la docu -
men ta ción, como más ade lante expone con más deta lle la Sra. Wise berg en su capí tulo.
Asi mismo, en los infor mes se debe tener en cuenta todo comen ta rio o toda reco men da -
ción gene ral apro ba dos por los comi tés y con cer nien tes a las dis po si cio nes del ins tru mento 
inter na cio nal de que se trate.

En cuanto a la segunda con di ción nece sa ria para un diá logo fruc tí fero, el valor de tal diá -
logo depende tam bién de la eli mi na ción ver da dera de toda laguna y del aná li sis de toda
duda durante el estu dio del informe con el comité com pe tente. De hecho es prác tica
corriente, a la que no se opo nen los Esta dos Par tes en los dis tin tos ins tru men tos, que los
órga nos de super vi sión pro ce dan a un exa men oral de los infor mes en pre sen cia y con la
par ti ci pa ción activa de los repre sen tan tes del Estado que lo pre senta. El tiempo dedi cado al 
estu dio del informe de cada Estado Parte varía de un órgano de super vi sión a otro, y
depende de diver sos fac to res, como la dura ción total del período de sesio nes pres crita por
el tra tado, o los con di cio na mien tos de tipo finan ciero.
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Aun que el tiempo es un fac tor impor tante para un exa men a fondo del informe, la efec ti vi -
dad de la super vi sión depende tam bién cla ra mente del nivel de la dele ga ción enviada por el
Estado Parte para pre sen tar el informe al comité. Los repre sen tan tes deben estar en con di -
cio nes no sólo de for mu lar decla ra cio nes de carác ter gene ral y polí tico, sino de actua li zar el 
informe de modo que incluya el tiempo trans cu rrido entre su pre sen ta ción y su estu dio. Los 
repre sen tan tes deben tener com pe ten cia para ana li zar en deta lle las cues tio nes plan tea das 
por un comité acerca de cual quier mate ria con tem plada en el ins tru mento inter na cio nal
objeto de exa men. Por ello es con ve niente enviar una dele ga ción de nivel apro piado. Al
mismo tiempo, la com po si ción numé rica de la dele ga ción debe ser sufi ciente para abar car
todos los aspec tos de un ins tru mento deter mi nado, e incluir per so nas que hayan par ti ci -
pado acti va mente en la pre pa ra ción del informe. Los miem bros de la dele ga ción deben
poseer expe rien cia sufi ciente para man te ner un diá logo cons truc tivo con el comité sobre
las cues tio nes y pre gun tas que sus cite la apli ca ción de un ins tru mento deter mi nado en el
con texto nacio nal de que se trate.

b) Estudio de los informes por los
órganos internacionales de derechos humanos

Como se ha indi cado ante rior mente, el estu dio de los infor mes se rea liza en sesio nes públi -
cas del comité com pe tente, en forma de debate entre los repre sen tan tes del Estado que
pre senta el informe y los miem bros del comité. La moda li dad y dura ción con cre tas depen -
den de las dis po si cio nes del tra tado, las reglas de pro ce di miento y las deci sio nes adop ta das
por los comi tés. Se con si de ran en la segunda parte de este manual.

En gene ral, el estu dio de un informe suele comen zar con una expo si ción ini cial de los
repre sen tan tes del Estado, cuyo fin es actua li zar el informe o pre sen tar cual quier otra
obser va ción suple men ta ria. Segui da mente tiene lugar el exa men, que reviste la forma de
pre gun tas de los miem bros del comité a los repre sen tan tes, quie nes con tes tan y hacen
acla ra cio nes. La prác tica seguida por varios órga nos de super vi sión es comu ni car al Estado 
Parte por escrito, unos pocos días antes del estu dio del informe, las prin ci pa les cues tio nes
en las que se cen trará el debate. Tal pro ce di miento per mite a la dele ga ción reu nir la infor -
ma ción nece sa ria y hacer el debate más fruc tí fero y efi caz.

Para que se com prenda ple na mente la natu ra leza del debate es pre ciso sub ra yar que los
miem bros de los comi tés son exper tos inde pen dien tes que desem pe ñan sus fun cio nes a
título per so nal. Sus facul ta des para plan tear cual quier cues tión o hacer cual quier pre gunta
sólo vie nen limi ta das por el ins tru mento inter na cio nal al amparo del cual desem pe ñan su
labor. En par ti cu lar, los exper tos no están obli ga dos a ceñir su exa men estric ta mente a la
infor ma ción faci li tada ni a las decla ra cio nes for mu la das por el Estado Parte en el informe o
durante el estu dio del mismo. Los miem bros de los comi tés pue den sacar a debate cual -
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quier cues tión siem pre que entre en el ámbito del ins tru mento inter na cio nal que se exa -
mina. Los miem bros pue den hacer, pues, uso de toda la infor ma ción de que dis pon gan, ya
pro venga de fuen tes ofi cia les nacio na les o inter na cio na les, o de fuen tes extrao fi cia les tales
como la prensa o las orga ni za cio nes no guber na men ta les.

Según los pro ce di mien tos de cada órgano de super vi sión, los repre sen tan tes con tes tan a
las pre gun tas inme dia ta mente o al final del estu dio de los infor mes. Sólo en casos excep -
cio na les, cuando una dele ga ción no dis pone de la infor ma ción nece sa ria, es posi ble demo -
rar la res puesta y pre sen tarla más ade lante por escrito. Pero tal pro ce di miento no es
habi tual en nin gún comité.

El estu dio del informe con cluye corrien te mente con las obser va cio nes gene ra les o los
comen ta rios con cre tos de los miem bros del comité y con un comen ta rio escrito o con
obser va cio nes fina les del comité en su con junto.

c) Esencia del diálogo

El fin de rea li zar el estu dio del informe en un debate público es man te ner un diá logo cons -
truc tivo entre el Estado que lo pre senta y el comité de super vi sión, con objeto de hacer
exten siva al Estado la expe rien cia del comité y per mi tirle apro ve char esta expe rien cia en el 
cum pli miento de sus obli ga cio nes inter na cio na les.

Es menes ter recal car en este punto que los comi tés no son tri bu na les ni órga nos cuasi judi -
cia les. La natu ra leza de sus acti vi da des puede variar cuenta habida de las atri bu cio nes de
algu nos órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos para reci bir y exa mi nar denun cias o comu ni -
ca cio nes pre sen ta das por indi vi duos. Ahora bien, nunca se ha pre ten dido que dichos órga -
nos estén facul ta dos para desem pe ñar fun cio nes judi cia les o cuasi judi cia les al estu diar los
infor mes de los Esta dos Par tes. Los comi tés no emi ten, como resul tado del diá logo, un jui -
cio sobre el grado de apli ca ción, en el Estado que pre senta el informe, de las dis po si cio nes
con te ni das en el ins tru mento inter na cio nal corres pon diente.

La fina li dad del diá logo es más bien ayu dar al Estado infor mante a cum plir las obli ga cio nes
pres cri tas por el tra tado. El diá logo debe ser vir para acla rar el alcance y sig ni fi cado de esas
obli ga cio nes y para poner de mani fiesto los aspec tos que acaso hayan des cui dado las auto -
ri da des del Estado que pre senta el informe. Este es el espí ritu que mueve a los miem bros de
los comi tés a plan tear las cues tio nes que esti man de inte rés, hacer pre gun tas y for mu lar las
obser va cio nes corres pon dien tes al ter mi nar el estu dio del informe.

En lo esen cial, algu nos comi tés se guían por ese mismo pro pó sito al ela bo rar sus comen ta -
rios gene ra les. Estos comen ta rios no se refie ren con creta o espe cí fi ca mente al estu dio de
un informe dado, sino que tie nen por objeto cues tio nes con cre tas o artí cu los deter mi na dos 
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de un ins tru mento inter na cio nal. Los comen ta rios gene ra les refle jan la expe rien cia que
sobre esos pun tos ha adqui rido el comité en el estu dio de los infor mes, y su fin es por un
lado, ser vir de direc tri ces a los Esta dos Par tes en la pre pa ra ción de los infor mes y, por otro,
ser vir de refe ren cia para el esta ble ci miento de cri te rios uni for mes en cuanto a la apli ca ción, 
en una gran varie dad de con tex tos nacio na les, de los dere chos con sa gra dos en los ins tru -
men tos inter na cio na les.

Por último, cabe seña lar que tam bién los órga nos de super vi sión pue den pre sen tar infor -
mes sobre sus acti vi da des a otros órga nos de las Nacio nes Uni das. En este caso, se trata de
amplios infor mes que sir ven de base para deba tes y para otros fines.

d) Actividades de seguimiento necesarias

Una vez que el comité con cluye el exa men de un informe, los repre sen tan tes que han com -
pa re cido ante él infor ma rán debi da mente del resul tado del diá logo a su gobierno y ten drán
que empren derse las acti vi da des de segui miento ade cua das.

i) Presentación de información suplementaria

Las sesiones de los comités se recogen en actas resumidas, documentos que dan
constancia del diálogo entre un comité y los representantes del Estado que presenta el
informe. Las actas resumidas se publican durante el período de sesiones del comité, o
inmediatamente después, y pueden ser objeto de correcciones. Es conveniente que los
gobiernos examinen las respuestas dadas por sus representantes en el diálogo con el
comité, para cerciorarse de su exactitud. De lo contrario, las actas podrían contener
declaraciones inexactas y el gobierno del Estado que presenta el informe podría verse
después en una situación embarazosa.

Es nece sa rio que el gobierno del Estado que pre senta el informe ana lice aten ta mente todas 
las pre dic cio nes de infor ma ción suple men ta ria for mu la das por un comité. El aná li sis debe
ser vir para deter mi nar las pre gun tas que que dan por con tes tar y qué clase de infor ma ción
se requiere.

Según las suge ren cias for mu la das por los miem bros del comité y cómo éstos vean la situa -
ción exis tente en el Estado infor mante, es posi ble que se deba pro por cio nar al comité
infor ma ción com ple men ta ria en diver sas for mas. Incluso, si un informe resulta por entero
ina de cuado, puede ser que se pida un nuevo informe com pleto. El hecho de que un órgano 
de super vi sión haga una suge ren cia de este tipo puede ser vir de indi cio de que el Estado
nece sita asis ten cia téc nica en la pre pa ra ción de sus infor mes. De ser así, es posi ble pre sen -
tar una soli ci tud en tal sen tido al Cen tro de Dere chos huma nos de las Nacio nes Uni das en
Gine bra.
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Un comité puede pedir a un Estado, tras el estu dio de un informe, que pre sente ofi cial -
mente un informe suple men ta rio. Ello puede suce der cuando el diá logo con los repre sen -
tan tes del Estado Parte no haya per mi tido acla rar satis fac to ria mente las pre gun tas o las
preo cu pa cio nes de los miem bros del comité acerca de cues tio nes impor tan tes, cuyo carác -
ter apre miante exija que se atien dan lo antes posi ble. En tales situa cio nes, el comité suele
tam bién indi car el tiempo dis po ni ble para pre sen tar el informe suple men ta rio.

Un Estado puede asi mismo pro por cio nar infor ma ción adi cio nal al comité en otras for mas
menos solem nes. Esto sucede en par ti cu lar cuando los repre sen tan tes no dis po nían
durante el diá logo de un ele mento deter mi nado de infor ma ción, o cuando el Estado que
pre senta el informe desea acla rar cier tos pun tos.

En gene ral, el aná li sis del diá logo mos trará que los miem bros del comité desean obte ner
infor ma ción deta llada y con creta sobre cier tos asun tos en el informe perió dico siguiente
cuando corres ponda pre sen tarlo. La peti ción de esa infor ma ción es corrien te mente indi -
cio de que el comité ha encon trado algo que con sid er a preo cu pante, o que podría lle gar a
serlo, y que es pre ciso que el gobierno cen tre en ello su aten ción. En tales cir cuns tan cias, el
Estado infor mante debiera ana li zar minu cio sa mente su ante rior informe y las actas resu mi -
das de la sesión cele brada con el comité antes de redac tar el informe siguiente. Huelga
decir que el Estado Parte debe ría abor dar las cues tio nes objeto de preo cu pa ción y tomar las 
medi das nece sa rias para corre gir la situa ción, habida cuenta de las cir cuns tan cias.

Por si es nece sa rio pre sen tar infor ma ción suple men ta ria, es acon se ja ble rete ner los ser vi -
cios del mismo equipo de fun cio na rios encar gado del informe pre sen tado, pues cono cerá
a fondo el con te nido del mismo.

ii) Cambios requeridos en la legislación, las políticas y las prácticas

Puesto que sólo en casos excepcionales los comités reciben contestaciones por escrito a las 
preguntas formuladas durante el diálogo, o piden que se presente un informe
suplementario, el examen de ese diálogo por las autoridades nacionales debería centrarse
sobre todo en los cambios legales y políticos que parezcan ser precisos como resultado de
los comentarios de los miembros del comité. En efecto, algunos comentarios de un comité
pueden muy bien apuntar a la necesidad de cambios legislativos que permitan poner
ciertas leyes en conformidad con las obligaciones del Estado en virtud de un instrumento
internacional. Análogamente, puede ser necesario hacer cambios en reglamentos
administrativos. Es posible que un gobierno deba introducir cambios en políticas y
prácticas que un comité no haya encontrado plenamente en armonía con las normas
establecidas por un instrumento internacional. Puesto que el fin del diálogo mantenido con 
el comité es propiciar el disfrute de los derechos humanos de los ciudadanos del Estado que
presenta el informe, un gobierno que obre de buena fe ha de reaccionar forzosamente a las 
cuestiones planteadas por los órganos de supervisión.

48 PRIMERA PARTE



iii) Publicidad necesaria

El gobierno debe informar detalladamente acerca de la presentación del informe al comité
a todos los que hayan participado en la preparación del mismo. En particular, debe
informar del resultado del diálogo a las cámaras legislativas, los diversos órganos de la
Administración afectados por un instrumento determinado, y a los grupos y particulares
ajenos al gobierno que hayan intervenido en la fase preparatoria del informe, de modo que
puedan tomar las iniciativas precisas, dentro de sus respectivos ámbitos de
responsabilidad, para responder a las preocupaciones del comité.

Puesto que la apli ca ción de un ins tru mento inter na cio nal de dere chos huma nos es algo que 
con cierne a todos y cada uno de los indi vi duos some ti dos a la juris dic ción de un Estado, los
Esta dos Par tes tam bién debie ran infor mar al público en gene ral sobre su coo pe ra ción con
el comité y el resul tado de esta coo pe ra ción.

La difu sión del informe pre sen tado al comité y de las actas resu mi das que reco gen el exa -
men de dicho informe repre senta un aspecto impor tante de la labor de segui miento a nivel
nacio nal. Los gobier nos pue den orga ni zar con fe ren cias de prensa y, en gene ral, ani mar a
los medios de comu ni ca ción a infor mar sobre el diá logo del Estado con el comité. Los
infor mes y las actas resu mi das pue den faci li tarse en biblio te cas, y tam bién remi tirse a los
órga nos inte re sa dos aje nos al gobierno para su difu sión y dis cu sión públi cas. Los infor mes
y las actas resu mi das que pre pa ran las Nacio nes Uni das son docu men tos públi cos y debe
esti mu larse el acceso a ellos. En 1988, los pre si den tes de los órga nos crea dos en vir tud de
tra ta dos reco men da ron que se die ran ins truc cio nes a los cen tros de infor ma ción de las
Nacio nes Uni das exis ten tes en cada país para que dis tri bu yan ejem pla res de los infor mes,
así como infor ma ción deta llada sobre el par ti cu lar siem pre que un comité estu die infor mes
del res pec tivo Estado Parte.

e) Función de las organizaciones no gubernamentales

Las ONG desem pe ñan una fun ción pri mor dial en la pro mo ción y pro tec ción de los dere -
chos huma nos. En el capí tulo pre ce dente se ha con si de rado ya la con tri bu ción que pue den
apor tar para la pre pa ra ción de los infor mes; en el capí tulo siguiente, la Sra. Wise berg pasa
revista al papel de las ONG como impor tan tes fuen tes de infor ma ción en la fase de pre pa -
ra ción de dichos docu men tos. Pero tales orga ni za cio nes pue den tam bién con tri buir con si -
de ra ble mente a la pre sen ta ción de los infor mes y a la fase nece sa ria de segui miento a nivel
nacio nal.

Algu nos comi tés invi tan a las orga ni za cio nes no guber na men ta les reco no ci das como enti -
da des con sul ti vas por el Con sejo Eco nó mico y Social a pre sen tar les infor ma ción, docu -
men ta ción y decla ra cio nes escri tas sobre cues tio nes de inte rés para la labor de esos
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órga nos, a saber, el Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, el Comité
con tra la Tor tura y el Comité de los Dere chos del Niño, en con for mi dad con sus res pec ti -
vos regla men tos. Pero, como se señala en la segunda parte del manual, los miem bros de
los comi tés obtie nen regu lar mente infor ma ción, con carác ter extrao fi cial, de una serie de
fuen tes, entre ellas fuen tes no guber na men ta les. La infor ma ción faci li tada por las ONG es
un ele mento valioso para la labor de los comi tés. Es tam bién tes ti mo nio de la impor tante
fun ción de esas orga ni za cio nes para con se guir que las per so nas dis fru ten de sus dere chos
huma nos.

En tanto las ONG hayan par ti ci pado en la pre pa ra ción de los infor mes, es con ve niente que 
las auto ri da des del Estado res pec tivo les den infor ma ción deta llada sobre los resul ta dos del
diá logo. Ade más, las ONG están en exce len tes con di cio nes para difun dir entre sus miem -
bros infor ma ción sobre el pro ceso y esti mu lar el debate público. Las ONG pue den hacer
suyas las cues tio nes que con si de ren de par ti cu lar impor tan cia y poner en cono ci miento de
la opi nión pública los comen ta rios con cre tos de un comité sobre asun tos con cer nien tes al
cum pli miento (o incum pli miento) por el Estado de las obli ga cio nes inter na cio na les pres cri -
tas en los tra ta dos. Cuando se regis tra cierta len ti tud por parte de un gobierno en la apli ca -
ción de los cam bios reco men da dos en su legis la ción, polí tica y prác tica, las ONG, tales
como las aso cia cio nes de juris tas pue den ser úti les para pro mo ver tales cam bios.
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INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Por Lau rie S. Wise berg

1. Función de la información y documentación

Todos reco no cen la impor tan cia fun da men tal de la infor ma ción y docu men ta ción en
mate ria de dere chos huma nos. Dis po ner de infor ma ción pre cisa, deta llada y pun tual cons -
ti tuye una con di ción indis pen sa ble para el cum pli miento de una buena labor en este
ámbito. Huelga decir que la infor ma ción sobre la situa ción de los dere chos huma nos y los
obs tá cu los que impi den su pleno cum pli miento o pro tec ción no es sufi ciente para sus ci tar
un cam bio a favor del fomento de los dere chos rela ti vos al sec tor social; la volun tad polí tica
y la edu ca ción son tam bién fac to res clave. Sin embargo, son esca sos los pro gre sos que
podrán lograrse sin una infor ma ción pre cisa.

El pro ceso de pre sen ta ción de infor mes a los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos se basa
en el siguiente supuesto: los Esta dos Par tes pue den mejo rar su capa ci dad de pro te ger y
pro mo ver los dere chos de todas las per so nas y gru pos bajo su juris dic ción y, espe cial -
mente, los dere chos de las per so nas más vul ne ra bles, mediante un diá logo franco y abierto
con los exper tos en dere chos huma nos; dicho diá logo debe basarse en un exa men serio y
deta llado de la situa ción de los dere chos huma nos en su país, de los meca nis mos nacio na -
les des ti na dos a la pro tec ción y al recurso y los obs tá cu los que deben supe rarse para alcan -
zar un ver da dero cam bio.

Durante el último dece nio se han regis trado enor mes pro gre sos en nues tra capa ci dad de
aco piar, admi nis trar y difun dir infor ma ción gra cias a la revo lu ción tec no ló gica de las comu -
ni ca cio nes. Actual mente, las com pu ta do ras rela ti va mente eco nó mi cas per mi ten mane jar
y alma ce nar enor mes can ti da des de infor ma ción; los pro gra mas de tra ta miento de tex tos
han faci li tado muchí simo la pre pa ra ción y redac ción de infor mes; la velo ci dad con la cual
se puede mane jar esta infor ma ción ha aumen tado de manera drás tica; un gran número de
per so nas puede com par tir datos y pro gra mas si sus com pu ta do ras están conec ta das en
una red de área local (LAN); los escá ne res pue den con ver tir la infor ma ción impresa (libros,
imá ge nes, foto gra fías, micro fi chas) en datos elec tró ni cos; actual mente es posi ble alma ce -
nar tal infor ma ción y repro du cirla en CD- ROM (dis cos com pac tos), gra cias a lo cual miles
de usua rios pue den leer los datos con lec to res eco nó mi cos de CD- ROM; el disco óptico, un 
desa rro llo ulte rior del CD- ROM, per mite com par tir millo nes de pági nas de texto; nume ro -
sos pro gra mas de bases de datos nos per mi ten orga ni zar y reor ga ni zar la infor ma ción de
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con for mi dad con nece si da des espe cí fi cas; los módems de alta velo ci dad nos per mi ten
inter cam biar infor ma ción con com pu ta do ras en otras ofi ci nas, ciu da des o paí ses.

Este pro ceso ha regis trado una enorme expan sión gra cias a Inter net –una auto pista elec -
tró nica que conecta a las com pu ta do ras en todo el mundo y con tri buye al rápido inter cam -
bio de infor ma ción inde pen dien te mente de la ubi ca ción geo grá fica. Ade más, los nue vos
pro to co los y pro gra mas des ti na dos a for ma tar, bus car y bajar (es decir, copiar) infor ma ción 
mediante Inter net –como FTP (pro to colo de trans fe ren cia de fiche ros), Gopher (pro grama
que per mite acce der a infor ma ción desde una com pu ta dora inte rro gán dola a tra vés de una 
serie de menús u opcio nes) y la World Wide Web (WWW: pro to colo que per mite com bi nar
imá ge nes, colo res y texto). 

Ade más, han sido crea dos nue vos cen tros y redes de docu men ta ción sobre dere chos
huma nos en todo el mundo por gobier nos, orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les, uni ver -
si da des y orga ni za cio nes no guber na men ta les (ONG). Al mismo tiempo, los gobier nos, y
las men cio na das orga ni za cio nes han aumen tado su com pe ten cia en mate ria de inves ti ga -
ción y con trol con rela ción a los dere chos huma nos. Por otro lado, han empe zado a desa -
rro llar indi ca do res y pun tos de refe ren cia para medir los pro gre sos rea li za dos en la
obser van cia de los dere chos huma nos.

Las obli ga cio nes que asu men los Esta dos Par tes al adhe rir a los tra ta dos inter na cio na les de
dere chos huma nos con sis ten en sumi nis trar infor ma ción sobre las “medi das legis la ti vas,
admi nis tra ti vas, judi cia les u otras adop ta das para dar efecto a los dere chos con sa gra dos en
el tra tado en cues tión y, si pro cede, sobre los “fac to res o difi cul ta des” que inci den en su
apli ca ción. La cali dad de los infor mes y del diá logo entre los exper tos y los repre sen tan tes
guber na men ta les depen den en gran medida de la infor ma ción sumi nis trada por los Esta -
dos, motivo por el cual el pro ceso de aco pio y aná li sis de la infor ma ción y docu men ta ción
cons ti tuye una parte impor tante del pro ceso de pre pa ra ción de infor mes.

Los pro gre sos men cio na dos ante rior mente, debe rían ser vir de ayuda en el cum pli miento
de las obli ga cio nes dima nan tes de los ins tru men tos de las Nacio nes Uni das sobre dere chos
huma nos, a con di ción de que sean uti li za dos de manera apro piada por los gobier nos.

2. ¿Por qué dedicar recursos al acopio y
al análisis de información?

Desde el prin ci pio, resulta impor tante reco no cer que el aco pio y el aná li sis de infor ma ción
no es un pro ceso exento de gas tos. Hay que dedi car a tal acti vi dad recur sos tanto huma nos
como mate ria les. En rea li dad, si un Estado Parte toma en serio sus obli ga cio nes de infor -
mar, debe estar dis puesto a dedi car per so nal a esta tarea, darle el tiempo sufi ciente para
reu nir los datos nece sa rios, y hacer saber cla ra mente a los orga nis mos y órga nos guber na -
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men ta les y de otro tipo rela cio na dos con el pro ceso de aco pio de infor ma ción que la pre pa -
ra ción de esos infor mes es un asunto que el gobierno con sid er a prio ri ta rio.

Dados los múl ti ples asun tos que recla man la aten ción de un gobierno, la esca sez de recur -
sos que sufren muchos paí ses en desa rro llo y el carác ter apre miante de las que se sue len
con si de rar como «cues tio nes de ver da dero inte rés», es decir, ali men tar, ves tir, dar cobijo y
edu car a los ciu da da nos de un país, crear la base eco nó mica de un desa rro llo sos te ni ble,
etc., es legí timo pre gun tarse por qué se ha de dedi car parte de esos esca sos recur sos a esta -
ble cer un sis tema de infor ma ción que per mita al gobierno pre sen tar infor mes acep ta bles a
los órga nos de super vi sión crea dos con arre glo a los ins tru men tos de las Nacio nes Uni das
en mate ria de dere chos huma nos. Hay por lo menos, cua tro razo nes pode ro sas.

Primero, al pasar a ser Parte en un instrumento internacional de derechos humanos, un
país asume la obligación de presentar informes. Por consiguiente, el Estado tiene una
responsabilidad internacional de reunir la información requerida por el órgano de
supervisión y de presentarla de conformidad con las directrices suministradas. 

Segundo, un informe dirigido a un órgano de supervisión creado en virtud de un tratado se
presenta ante la luz deslumbrante de la publicidad y la fuerza de la opinión pública
internacional sobre la exposición que hace el propio Estado de la forma en que satisface las 
normas fundamentales referentes a la dignidad y el valor de las personas. Sólo un informe
bien preparado, basado en información fundada, fidedigna y detallada, podrá resistir el
escrutinio nacional e internacional, y servir en medida considerable como testimonio del
compromiso de un Estado con los principios internacionales de derechos humanos,
incluso si la actuación en la práctica no está a la altura de los ideales.

Tercero, la información que recaban los órganos formados por expertos independientes
en el proceso de presentación de informes es también esencial para la adopción de
políticas nacionales bien fundadas y eficaces. Por consiguiente, ese proceso no debe verse
como una obligación onerosa que se cumple a regañadientes, sino como una oportunidad
para reunir información esencial para alcanzar los objetivos internos en materia de
derechos humanos. La información es poder; la falta de información es impotencia. Por
muchas otras necesidades que haya de recursos, siempre escasos, cierta cantidad
apreciable de los mismos debe dedicarse al acopio y análisis de información sobre la
medida en que el país cumple, o deja de cumplir, las normas internacionales de derechos
humanos.

Finalmente, los informes presentados a los órganos de supervisión de los tratados
internacionales pueden, siempre que se preparen bien y se difundan ampliamente, cumplir 
la función auxiliar de educar a los funcionarios y al personal de la Administración, por una
parte, y al público en general, por otra, en materia de derechos humanos. Pueden
estimular un debate crítico y contribuir a que aumente el número de personas conocedoras
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de sus derechos humanos y capaces, por lo tanto, de una mejor actuación en esta materia.
Junto con una buena información y la voluntad política de lograr un cambio, la educación
en materia de derechos humanos representa el factor más importante para promover una
cultura de los derechos humanos y tal cultura constituye a su vez el baluarte más fuerte del
que disponemos para impedir la violación de los derechos humanos. Ayudar a las personas 
a conocer sus derechos significa ayudarles a proteger mejor sus derechos humanos. Esta
actividad de seguimiento representa igualmente una preocupación creciente de los
órganos de supervisión.

3. Aspectos prácticos del acopio y
análisis de información sobre derechos humanos

El pro ceso de aco pio y aná li sis sis te má ti cos de infor ma ción para la pre sen ta ción de infor -
mes debe ría comen zar en el mismo momento en que un país rati fica un tra tado inter na cio -
nal de dere chos huma nos o se adhiere a él. El exa men de la legis la ción y las prác ti cas
exis ten tes que los paí ses sue len rea li zar antes de hacerse Par tes en un ins tru mento inter na -
cio nal de dere chos huma nos será ya un pri mer paso hacia la futura pre pa ra ción del
informe ini cial. Un buen informe no es algo que pueda hacerse de cual quier manera un día, 
una semana ni aun un mes antes de la fecha en que deba pre sen tarse. Rara vez se con se -
guirá la infor ma ción nece sa ria si no se ha dedi cado antes una minu ciosa labor pre pa ra to ria 
al esta ble ci miento de un sis tema de aco pio, orde na ción y aná li sis de datos. Unas pocas
direc tri ces sen ci llas y prác ti cas pue den ser vir para orga ni zar dicho pro ceso y faci li tarlo en
gran medida.

a) Clara comprensión de la tarea

La per sona o el equipo res pon sa bles deben com pren der cla ra mente lo que supone un
informe diri gido a los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos. Por lo tanto, debe dár se les el
tiempo y tam bién la capa ci ta ción que nece si ten para fami lia ri zarse ple na mente con los
ciclos de pre sen ta ción, las direc tri ces y los inter cam bios que tie nen lugar entre los exper tos
y los gobier nos (esto es, el diá logo cons truc tivo). El estu dio de este manual puede cons ti tuir
un buen punto de par tida. Otro paso impor tante puede ser el exa men de los infor mes de
otros gobier nos, la lec tura de las actas resu mi das rela ti vas al diá logo entre exper tos y repre -
sen tan tes guber na men ta les, y el exa men de los comen ta rios gene ra les del comité per ti -
nente. Sólo sobre esta base se podrá ini ciar el aco pio de infor ma ción y/o dar ins truc ción a
otros para que reú nan y ana li cen la infor ma ción que se incluirá en el informe.

El Cen tro de Dere chos Huma nos de las Nacio nes Uni das está creando bases de datos que
inclui rán, entre otras cosas, las direc tri ces rela ti vas a la pre sen ta ción de infor mes de cada
uno de los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos, los infor mes de los Esta dos Par tes, las
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actas resu mi das de las dis cu sio nes con los Esta dos Par tes, los comen ta rios de los comi tés y
los comen ta rios gene ra les de los comi tés sobre deter mi na dos artí cu los de las con ven cio -
nes. Actual mente se encuen tra en cons truc ción una base de datos rela tiva a la Con ven ción
sobre los Dere chos del Niño, que irá seguida por otras. Dado que toda la infor ma ción ya es
de domi nio público, tales bases de datos se están inclu yendo en un sitio de la World Wide
Web donde estará dis po ni ble para todos. Por con si guiente, los gobier nos debe rán garan ti -
zar que las per so nas encar ga das de la pre pa ra ción de infor mes ten gan acceso a este
recurso.

b) Concepción esmerada del
proceso de acopio de información

Al examinar los informes, los órganos creados en virtud de tratados buscan detalles y no
precisamente generalidades; desean información no sólo sobre la legislación y los textos,
sino sobre las políticas y las prácticas administrativas; se interesan por una evaluación
sincera de las dificultades que encuentran los Estados Partes en la aplicación de las normas
internacionales en diferentes circunstancias locales. Solicitan información no sólo sobre
las medidas ya adoptadas sino sobre las medidas que no han sido tomadas (y el motivo)
para poner en práctica los derechos.

Una vez que se hayan asig nado cla ra mente las dis tin tas fun cio nes de pre pa ra ción de un
informe, la per sona res pon sa ble debe medi tar aten ta mente sobre la cues tión de quién dis -
pone de qué tipo de infor ma ción per ti nente y en qué forma. Inde pen dien te mente del
enfo que adop tado, nunca se insis tirá bas tante en lo siguiente: la infor ma ción no fluye de
por sí, hay que soli ci tarla y aco piarla acti va mente. Por ello es fun da men tal refle xio -
nar aten ta mente sobre la for mu la ción de las pre gun tas con cre tas y a quién han de diri girse
sis te má ti ca mente. Hay que espe ci fi car cla ra mente en qué forma se desean las res pues tas:
¿datos bru tos?, ¿info rm ación con den sada y ana li zada?, ¿info rm ación des crip tiva?, ¿info -
rm ación esta dís tica?, ¿datos des glo sa dos por sexo, edad, mino rías, ingre sos? Otro punto
impor tante es que hay que ela bo rar un calen da rio rea lista que dé a las per so nas res pec ti vas
tiempo sufi ciente para res pon der a las peti cio nes de infor ma ción, así como para ana li zar
las res pues tas.

Cuando se esta ble cen con tac tos con los depar ta men tos guber na men ta les u otros resulta
impor tante acla rar en qué con texto se está aco piando infor ma ción. Es prob able que las
per so nas de las que se soli cita infor ma ción no estén muy fami lia ri za das con la obli ga ción
de pre sen tar infor mes sobre los ins tru men tos de dere chos huma nos de las Nacio nes Uni -
das. Por con si guiente, no com pren de rán por qué resulta esen cial pro por cio nar los datos
reque ri dos y por qué dedi car los esca sos recur sos (en tiempo y per so nal) a lo que según
ellos cons ti tuye un ejer ci cio aca dé mico o irre le vante. La per sona o las per so nas encar ga -
das de aco piar infor ma ción deben ase gu rar que las soli ci tu des de infor ma ción se acom pa -
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ñen de sufi ciente mate rial expli ca tivo sobre el pro ceso. Lo ideal sería impar tir una
for ma ción básica sobre el sis tema de pre sen ta ción de infor mes sobre los dere chos huma -
nos en las Nacio nes Uni das; sin embargo, si ello no es posi ble, el mate rial enviado debe ría
poner de relieve la impor tan cia  del pro ceso de pre sen ta ción de infor mes y la prio ri dad que
merece.

(c) Fuentes de información

i. Departamentos y organismos de la Administración

La pre sen ta ción de infor mes con forme a lo pres crito en los tra ta dos inter na cio na les de
dere chos huma nos es una res pon sa bi li dad que con cierne al gobierno. Los infor mes los
hacen los Esta dos Par tes. Una gran parte de la infor ma ción nece sa ria para la pre pa ra ción
de los mis mos pro ven drá, con toda pro ba bi li dad, de los depar ta men tos minis te ria les y
orga nis mos de la Admi nis tra ción. Las direc tri ces gene ra les for mu la das por los dife ren tes
órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos, con si de ra das en rela ción con el ins tru mento res pec -
tivo en la segunda parte de este manual, espe ci fi can la infor ma ción que desean reci bir los
dis tin tos órga nos.

Sin duda, los dife ren tes minis te rios y orga nis mos admi nis tra ti vos (en par ti cu lar, los tri bu na -
les, la poli cía, el depar ta mento de esta ble ci mien tos correc cio na les o pena les, el depar ta -
mento del tra bajo, las direc cio nes de ense ñanza pri ma ria, una ofi cina sobre la con di ción de 
la mujer, la ofi cina del censo, etc.) ten drán pro ba ble mente infor ma ción de inte rés para pre -
sen tarla en cum pli miento de uno u otro tra tado de dere chos huma nos. En un Estado fede -
ral, con divi sión de atri bu cio nes entre el gobierno nacio nal y los gobier nos de las pro vin cias 
o esta dos fede ra dos (como en el caso de Canadá, Etio pía o la India), puede ser nece sa rio
esta ble cer un sis tema de aco pio de la infor ma ción en el que se pidan apor ta cio nes de esos
dos nive les de gobierno. En otros casos, espe cial mente en los paí ses peque ños, es posi ble
que el gobierno desee la par ti ci pa ción de los orga nis mos de la admi nis tra ción local.

ii. Recursos de las organizaciones no gu ber na men ta les,
los medios de comunicación y los círculos académicos

Al pre pa rar un informe, exis ten razo nes que acon se jan salirse del ámbito de las fuen tes
guber na men ta les en busca de infor ma ción que pue den pro por cio nar los cír cu los aca dé mi -
cos, los medios de comu ni ca ción, las ONG o los gru pos de ciu da da nos. 

En pri mer lugar, las fuen tes guber na men ta les ofre cen el punto de vista del gobierno. Aun
cuando el informe que en defi ni tiva se pre senta al órgano de super vi sión es una eva lua ción
del mismo gobierno sobre su pro pia actua ción, al pre pa rar esa eva lua ción es útil saber
cómo se ve tal actua ción desde fuera del ámbito guber na men tal. Las per so nas per te ne -
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cien tes a cír cu los aca dé mi cos pue den haber rea li zado inves ti ga cio nes y publi cado resul ta -
dos de inte rés directo para el informe del gobierno sobre dere chos huma nos, adop tando
nor mal mente una pers pec tiva dis tinta de la del gobierno. Los medios de comu ni ca ción
pue den cons ti tuir otra fuente impor tante ya que sue len ser los pri me ros en airear los pro -
ble mas de dere chos huma nos y sacar a la luz pública los casos impor tan tes.

En segundo lugar, es muy prob able que haya mate rias en las que las ONG —con inclu sión
de las orga ni za cio nes feme ni nas, labo ra les, cam pe si nas, autóc to nas, de refu gia dos, infan -
ti les, de abo ga dos, de perio dis tas, de maes tros, o incluso de hom bres de nego cios, y de los
gru pos de dere chos huma nos— posean infor ma ción no acce si ble a los minis te rios ni a los
orga nis mos guber na men ta les. Es posi ble que esos gru pos de ciu da da nos reú nan infor ma -
ción sobre abu sos de dere chos huma nos, o sobre pro ble mas o rea li za cio nes en sus res pec -
ti vas esfe ras de inte rés. En res puesta a una pre gunta sobre el valor de la infor ma ción de las
ONG, el Sr. Lan gis Sirois de la Direc ción Cana diense de Dere chos Huma nos, orga nismo
res pon sa ble de la pre pa ra ción de los infor mes sobre dere chos huma nos en Canadá, res -
pon dió: “Como uste des saben, estuve invo lu crado varios años en la pre pa ra ción de tales
infor mes. Recuerdo diver sas opor tu ni da des en las que me puse en con tacto con orga ni za -
cio nes no guber na men ta les para obte ner infor ma ción sobre sus acti vi da des e incluirla en
los infor mes. Se tra taba de con sul tas ad hoc. Las con si deré siem pre suma mente úti les.”

En algu nos paí ses, los gobier nos bus can real mente la par ti ci pa ción, en mayor o menor
grado, de las ONG en el pro ceso de pre pa ra ción de los infor mes. Algu nos soli ci tan sim ple -
mente infor ma ción de las mis mas; otros inclu yen a dichas orga ni za cio nes en el pro ceso de
exa men y crí tica de los pro yec tos de informe. La expli ca ción lógica puede ser que los
gobier nos pre fie ren que las crí ti cas se for mu len en el plano nacio nal y no en el inter na cio -
nal. De todos modos, la cues tión es que con viene al gobierno saber cómo sus ciu da da nos
juz gan la forma en que cum plen las nor mas inter na cio na les de dere chos huma nos.

La per sona o las per so nas encar ga das de pre pa rar los infor mes de los gobier nos deben
explo tar al máximo esas fuen tes de infor ma ción. La forma en que el fun cio na rio encar -
gado del informe juz gue la situa ción puede dife rir de la opi nión man te nida por las ONG, las 
per so nas de cír cu los aca dé mi cos o los medios de comu ni ca ción, y es posi ble que ese fun -
cio na rio o fun cio na ria con si dere opor tuno pres cin dir de algu nos de los aná li sis, o incluso
de todos. Pero aun así no debiera igno rar la infor ma ción no guber na men tal ni pre juz gar su
valor.

El ejem plo de Canadá puede ser ins truc tivo ya que, en cua tro opor tu ni da des dis tin tas el
gobierno pidió for mal mente a las ONG que con tri bu ye ran a la pre pa ra ción de los infor -
mes. En tres casos –rela ti vos a la pre pa ra ción del ter cer informe rela tivo a la Con ven ción
sobre la Eli mi na ción de todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, el cuarto
informe rela tivo al Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y el ter cer informe
rela tivo al Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les- se envia ron 

As pec tos gen er a les 57



car tas ofi cia les a las ONG: a 42 orga ni za cio nes feme ni nas por lo que se refiere a la Con -
ven ción sobre la Eli mi na ción de todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y a
más de 200 ONG con rela ción al Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y al
Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les.

Aun que las tres car tas envia das a las ONG pre sen ta ran cier tas varia cio nes, cada envío
incluía una copia del ins tru mento, el informe pre ce den te mente enviado por Canadá con
rela ción a dicho ins tru mento, una indi ca ción sobre los artí cu los a cubrir, el plazo pre visto
para el envío del informe en cues tión y los nom bres y señas de las per so nas a con tac tar en
caso de que las ONG nece si ta ran mayor infor ma ción. Ade más (al igual que en la carta
enviada en 1995 a la ONG con rela ción al Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos,
Socia les y Cul tu ra les) se pre ci saba a las ONG cuanto sigue:

Se tomarán en cuenta todos los comentarios en la preparación
del informe y se comunicarán a los departamentos y organismos
federales responsables del tema en cuestión. Aunque en el texto
oficial no se incluya su aportación específica, transmitiremos al
Comité, en sobre aparte, el texto completo de todos los insumos
recibidos de las organizaciones no gubernamentales. Además,
toda organización puede enviar sus comentarios directamente al 
Comité …[a la dirección suministrada].

El gobierno invitó asi mismo a las ONG a que indi ca ran otras orga ni za cio nes que podrían
estar inte re sa das en pre sen tar comen ta rios o com par tir dicha carta con ellos. La idea de
base era reci bir el mayor número posi ble de apor ta cio nes de la comu ni dad de las ONG.

Para que los gobier nos no teman que tales invi ta cio nes a las ONG lle va rían a un alu vión de
infor ma ción y docu men ta ción que no esta rían en con di cio nes de mane jar, cabe notar que
se obtu vie ron sólo tres res pues tas de ONG con rela ción a la Con ven ción sobre la Eli mi na -
ción de todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, cua tro para el Pacto Inter na -
cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y diez para el Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. Al igual que los fun cio na rios guber na men ta les, es pre -
ciso con ven cer a las ONG que merece la pena dedi car tiempo y esfuer zos para apor tar una
con tri bu ción al pro ceso.

En el cuarto caso, rela tivo a la pre pa ra ción del informe ini cial de Canadá con rela ción a la
Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, el Chil dren’s Bureau, res pon sa ble [junto con el
Depar ta mento de Jus ti cia] de pre pa rar el informe, orga nizó con sul tas con la Coa li ción
Cana diense en pro de los Dere chos del Niño, un grupo de más de 45 ONG que se ocu pan
de los pro ble mas del niño a nivel nacio nal e inter na cio nal; ade más enta bló con sul tas con
orga ni za cio nes abo rí ge nes nacio na les. Como se indica en el informe de Canadá enviado al 
Comité sobre los Dere chos del Niño, la apor ta ción de las ONG y de los gru pos abo rí ge nes
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se incor poró “en la medida de lo posi ble” en las sec cio nes del informe rela ti vas a “Fac to res, 
Difi cul ta des y Pro gre sos” y “Prio ri da des y Metas”; por otro lado, las apor ta cio nes de las
orga ni za cio nes abo rí ge nes y no guber na men ta les fede ra les se dis tri bu ye ron a más de 40
depar ta men tos y orga nis mos del gobierno fede ral para que se tomen en cuenta en la for -
mu la ción de polí ti cas futu ras.

Dado que el gobierno de Canadá se empeña por lograr una par ti ci pa ción aún mayor de las
ONG en el pro ceso, los fun cio na rios encar ga dos de la pre pa ra ción de infor mes sobre los
dere chos huma nos están explo rando la posi bi li dad de uti li zar Inter net para obte ner infor -
ma ción de un público más vasto. Así pues, en los pró xi mos meses, la Direc ción Cana -
diense de Dere chos Huma nos pro ce derá a una expe ri men ta ción incor po rando
infor ma ción sobre el pro ceso de pre pa ra ción de infor mes en un sitio de la World Wide Web 
o en una con fe ren cia como medio para pro mo ver la par ti ci pa ción de las ONG en la pre pa -
ra ción de infor mes.

iii. Bibliotecas, centros de documentación y
fuentes de in for ma ción en línea

En los paí ses en desa rro llo, que son tam bién, casi por defi ni ción, paí ses defi ci ta rios en
infor ma ción, los gobier nos pue den acre cen tar en gran medida su capa ci dad en ese
aspecto uti li zando el mate rial infor ma tivo aco piado por otros. Las uni ver si da des dis po nen
casi siem pre de mejo res biblio te cas que los minis te rios. Cierto número de ONG han creado 
cen tros de docu men ta ción o bases de datos sobre dere chos huma nos, o reú nen infor ma -
ción rela tiva a acti vi da des en mate ria de dere chos huma nos. A menudo están en mejo res
con di cio nes para aco piar infor ma ción, en par ti cu lar si ésta se refiere a defi cien cias en la
pro tec ción de los dere chos huma nos, que los pro pios minis te rios nacio na les.

El gobierno debe apro ve char esas acti vi da des y no tra tar de dupli car las ni de soca var las. En 
la prác tica, un buen punto de par tida para una per sona encar gada de pre pa rar infor mes a
órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos inter na cio na les sería hacer una lista de las orga ni za -
cio nes y per so nas que pro ba ble mente dis pon gan de docu men ta ción de inte rés. Esta lista
debe ser lo más con creta posi ble sobre el tipo de infor ma ción que se puede con se guir,
dónde se halla y en qué con di cio nes es acce si ble. La uti li dad de ela bo rar seme jante reper to -
rio es que éste garan tiza la memo ria «ins ti tu cio nal» y la con ti nui dad; si el per so nal cam bia,
como siem pre sucede, los nue vos res pon sa bles no ten drán que vol ver a inven tar la rueda.

Actual mente se encuen tra dis po ni ble una enorme can ti dad de infor ma ción “en línea” en
Inter net, que podría ser de uti li dad para los gobier nos en la pre pa ra ción de sus infor mes.
Es cierto que los gobier nos en el Norte están empe zando a uti li zar esta infor ma ción para la
pre pa ra ción de infor mes sobre dere chos huma nos y los gobier nos en el Sur, dota dos de
equi pos menos sofis ti ca dos y de per so nal menos for mado, lle va rán más tiempo para
explo tarla. Sin embargo, no cabe la menor duda de que los gobier nos, las orga ni za cio nes
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inter na cio na les y las ONG debe rán modi fi car sus estra te gias de aco pio de infor ma ción a la
luz de los recien tes desa rro llos en las comu ni ca cio nes. La cita siguiente, de una pro puesta
de inves ti ga ción de 1995 sobre “Dere chos Huma nos Inter na cio na les e  Inter net…”
demues tra la mag ni tud de los cam bios que están acon te ciendo.

La ca pa ci dad de movi lizar in for ma ción y de de sar rol lar re des
mun dia les se ha am pli ado de manera es pec tacu lar en los úl ti -
mos años gra cias al adveni miento de nue vas tec nologías de la
comu ni ca ción y a la in formática. Las com pu ta do ras y el te le fax
rep re sen ta ron la primera fase de esta evo lu ción, pero la re ci ente
ex plo sión de Inter net y, en par ticu lar de la World Wide Web, en -
ci erra la promesa de una nueva fase en térmi nos cu ali ta ti vos. Si
bien Inter net ha dado mucho que hab lar, se trata, de hecho, de
una revo lu ción de la in for ma ción y de las comu ni ca cio nes. Al
igual que la ra dio y la tele vi sión, Inter net es una forma to tal -
mente nueva de comu ni ca ción. Gran parte de la te oría política
con tem poránea se basa en el su puesto de que re sulta cos toso ad -
quirir in for ma ción, que es difícil de ubi carla y caro dis tribuirla.
Inter net re futa los tres su pues tos.

Son varios los fac to res que han con tri buido a aumen tar la capa ci dad de uti li za ción y la uti li -
dad de Inter net. En pri mer lugar figura el desa rro llo de la World Wide Web (WWW), un len -
guaje o pro to colo de comu ni ca ción capaz de repro du cir imá ge nes e ilus tra cio nes con todo
deta lle y en colo res (y cada vez más con obje tos mul ti me dia les, inclu yendo sonido e imá ge -
nes en movi miento. Lo que es aún más impor tante, es que la WWW es capaz de pre sen tar
hiper tex tos, o infor ma ción con “hyper links”. Para los usua rios, los hiper tex tos sumi nis tran 
una red infi nita de infor ma ción vin cu lada entre sí y per mi ten sal tar de un punto a otro con
un sim ple click. Los “hyper links” ofre cen la posi bi li dad de moverse entre docu men tos inde -
pen dien te mente del lugar en que estén ubi ca dos –ya se trate de una com pu ta dora situada
en una ciu dad vecina o de una com pu ta dora en otro rin cón del globo.

El segundo fac tor que con tri buye a la mayor capa ci dad de uti li za ción y uti li dad de Inter net,
vin cu lado direc ta mente con el pri mero, es el desa rro llo del HTML (Hyper Text Markup
Lan guage o sea len guaje de mar cado de hiper tex tos). HTML es un len guaje sen ci llo de
codi fi ca ción uti li zado tanto para pre pa rar la docu men ta ción pre sen tada en la WWW, como 
para crear el hiper texto que esta blece los enla ces entre la infor ma ción. Por con si guiente, la 
WWW en gene ral y un sitio Web en par ti cu lar son, en rea li dad, una colec ción de docu men -
tos HTML. La prueba de que el HTML es rela ti va mente fácil de apren der y que ha sido
adop tado por millo nes de per so nas nos la da Matthew Gray del Massa chu setts Ins ti tute of
Techno logy (MIT), quien observa que el núme ros de sitios WWW pasó de 130 en junio de
1993 a más de 230.000 en junio de 1996. Si bien se está regis trando una desa ce le ra ción
del índice de cre ci miento del Web, su aumento “sigue siendo expo nen cial”: durante el
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segundo semes tre de 1993, la Web se duplicó en menos de tres meses; actual mente se
duplica toda vía en menos de seis meses. De hecho, el HTML ha ofre cido a las per so nas,
orga ni za cio nes, ins ti tu cio nes guber na men ta les, empre sas comer cia les –y, en rea li dad, a
cual quiera que lo desee- la posi bi li dad de publi car su infor ma ción y docu men ta ción.

Un ter cer fac tor que ha con tri buido a la uti li za ción y efi ca cia del enorme acervo de infor ma -
ción de la Web ha sido el desa rro llo de los nave ga do res o visua li za do res de la WWW, pro -
gra mas que per mi ten leer el con te nido de una página Web. Los nave ga do res, como
Nets cape, Mosaic e Inter net Explo rer, son capa ces de pre sen tar texto e imá ge nes y algu -
nos de ellos ofre cen videos y sonido.  Un nave ga dor sirve de pasa rela a la WWW y es, al
mismo tiempo, (y en cier tos casos) el medio para obte ner una ver sión impresa de una
página visua li zada en línea. En tér mi nos gene ra les, desde su pri mera uti li za ción en red en
marzo de 1991 y la con ce sión de la licen cia comer cial en 1994, los nave ga do res WWW
están sim pli fi cando cada vez más “nave ga ción” en la WWW. Con la ayuda de un buen
nave ga dor WWW, se requie ren cono ci mien tos míni mos de infor má tica para acce der a la
infor ma ción en línea. 

Por último, para que resul ten más fáci les de mane jar las enor mes colec cio nes de infor ma -
ción de la Web, cabe men cio nar un cuarto fac tor que ha incre men tado la capa ci dad de uti li -
za ción y la uti li dad de Inter net. Se trata del desa rro llo de los bus ca do res o “moto res de
bús queda” –pro gra mas que por rutina esta ble cen el índice de una colec ción de pági nas
Web- y que han pro por cio nado a los usua rios de la Web la posi bi li dad de adap tar la bús -
queda de infor ma ción a sus exi gen cias. Los bus ca do res en la WWW se emplean como índi -
ces (o catá lo gos) de todos los sitios exis ten tes en la Web y, al mismo tiempo, se emplean
para esta ble cer el índice de un sitio par ti cu lar o de una colec ción de pági nas Web.

En con junto, resulta impor tante seña lar que el pro greso de Inter net, en tér mi nos de capa -
ci dad de uti li za ción y efi ca cia, no parece dete nerse. Por ejem plo, entre las nue vas direc cio -
nes de Inter net figu ran Java y Shockwave, que son pro gra mas sofis ti ca dos para pre sen tar
infor ma ción en la WWW gra cias a los cua les los espe cia lis tas logran dotar la WWW de ele -
men tos inte rac ti vos y mul ti me dia les. En efecto, hemos lle gado incluso a la tele vi sión por
Inter net.

Para ayu dar a las per so nas y a las orga ni za cio nes a nave gar  en este enorme océano de
infor ma ción –en parte suma mente valiosa pero en gran parte poco fia ble e irre le van te-
algu nas orga ni za cio nes de dere chos huma nos han empe zado a desa rro llar reper to rios de
fuen tes de infor ma ción sobre los dere chos huma nos en línea. En 1995, la Human Rights
Inter net (HRI), una ONG inter na cio nal de carác ter con sul tivo con ECO SOC, publicó un
recurso titu lado “Selec ted Online Human Rights Infor ma tion Sour ces”. Este recurso se ha
ampliado muchí simo  y se man tiene en línea en la página prin ci pal del HRI:
http://www.hri.ca. La Ame ri can Asso cia tion for the Advan ce ment of Science (AAAS) ha
desa rro llado un recurso simi lar: http://www.aaas.org/spp/shr/shr.htm, al igual que el
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Pro ject Diane, un sitio Web coo pe ra tivo de diver sas uni ver si da des nor te ame ri ca nas:
http://www.elsi nore.cis.yale.edu/dia na web/diane.htm, que ha cen trado sus esfuer zos en 
incor po rar los docu men tos sobre dere chos huma nos de las Nacio nes Uni das en la Web.

Por su parte, la Ofi cina del Alto Comi sio nado de las Nacio nes Uni das para los Refu gia dos
(OAC NUR), la Ofi cina Inter na cio nal del Tra bajo (OIT) y la Libre ría de las Nacio nes Uni das
en Gine bra han desa rro llado diver sos CD- ROM con una impor tante biblio gra fía e infor ma -
ción en texto com pleto sobre dere chos huma nos1 y tanto ellos como en otros orga nis mos
de las Nacio nes Uni das –el Depar ta mento de Asun tos Huma ni ta rios, el UNICEF, la
UNESCO y el PNUD,etc.- han creado Gophers o sitios World Wide Web que fun cio nan
desde el 10 de diciem bre de 1996. Es posi ble acce der a cual quiera de estos sitios desde la
página prin ci pal de las Nacio nes Uni das en Inter net: http://www.un.org.

A fina les de 1992, las Nacio nes Uni das empe za ron a incor po rar su docu men ta ción ofi cial
en un disco óptico, ponién dolo a dis po si ción no sólo de las ofi ci nas de las Nacio nes Uni -
das, sino tam bién de las misio nes guber na men ta les ante las Nacio nes uni das. Cabe espe rar 
que con el tiempo se pueda acce der a ella por Inter net.

Esto sig ni fica que la capa ci ta ción de los res pon sa bles de la pre pa ra ción de infor mes sobre
dere chos huma nos sobre la mejor manera de uti li zar estos ins tru men tos resul tará cada vez
más impor tante y cons ti tuirá una inver sión esen cial para los gobier nos, las orga ni za cio nes
inter gu ber na men ta les y las ONG. Gra cias a una inver sión rela ti va mente pequeña en
equipo y for ma ción, los gobier nos podrán rea li zar una pro greso impor tante col mando la
bre cha de infor ma ción que actual mente existe entre Norte y Sur, así como faci li tando el
pro ceso de pre sen ta ción de infor mes.

4. Creación de un sistema de gestión de la información

El fun cio na rio o la fun cio na ria que recaba infor ma ción para un informe sobre dere chos
huma nos, o imparte ins truc ción a otros para el aco pio de infor ma ción con creta con el
trans curso del tiempo, debe siem pre tener pre sente que es la per sona experta en asun tos
de dere chos huma nos y nece si da des de infor ma ción. Por con si guiente, tam bién depen -
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de documentos y publicaciones de las Naciones Unidas  desde 1980 hasta la actualidad. Contiene igualmente el texto
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derá de su peri cia hacer una bús queda com pleta de todas las fuen tes, for mu lar las pre gun -
tas correc tas y dar ins truc cio nes pre ci sas para el aco pio de infor ma ción útil y com pleta. El
papel (o los datos elec tró ni cos), por sí solos, no son infor ma ción. Los datos han de aco -
piarse de manera metó dica y tie nen que man te nerse bien orde na dos para que sean úti les.
Por ejem plo, si los datos sumi nis tra dos por un orga nismo guber na men tal –sobre edu ca -
ción, asis ten cia sani ta ria, opor tu ni da des de tra bajo, o con di cio nes en las cár ce les- no se
pre sen tan des glo sa dos por sexo, el fun cio na rio encar gado de dere chos huma nos debe ría
remi tirse a la fuente e insis tir en que se pre sen ten datos desa gre ga dos, o ave ri guar por qué
no es posi ble obte ner los. En su soli ci tud ini cial de infor ma ción, debe rían acla rar que todos
los infor mes sobre dere chos huma nos debe rían con tem plar igual mente los dere chos de las
muje res, motivo por el cual es nece sa rio des glo sar los por sexo.

Los tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma nos abar can una amplia gama de dere chos
y la pre pa ra ción de infor mes deta lla dos requiere infor ma ción de una mul ti pli ci dad de fuen -
tes. Para que esta infor ma ción tenga un valor para los gobier nos deben des ple garse esfuer -
zos con cer ta dos para reu nir la docu men ta ción per ti nente y orga ni zarla de manera
sis te má tica, de modo que resulte fácil ubi carla cuando se nece sita. La acu mu la ción regu lar
de infor ma ción espe cí fica faci li tará la tarea de pre pa ra ción de infor mes y evi tará bús que -
das fre né ti cas para des cu brir qué es lo que existe, y dónde y cómo obte nerlo.

Por tal motivo, puede ser útil que la ofi cina encar gada de la pre pa ra ción de infor mes sobre
dere chos huma nos esta blezca un pequeño cen tro de docu men ta ción que incluya, como
mínimo, una copia de todos los tra ta dos per ti nen tes (pro ba ble mente la “Com pi la tion of
Inter na tio nal Human Rights Ins tru ments” del Cen tro de Dere chos Huma nos de las
Nacio nes Uni das), las direc ti vas y otras comu ni ca cio nes por parte de los dife ren tes órga -
nos crea dos en vir tud de tra ta dos, los infor mes pre sen ta dos por otros paí ses a dichos órga -
nos, los infor mes anua les pre sen ta dos por los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos a la
Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das y, por supuesto, todos los infor mes pre sen ta dos 
por el pro pio gobierno en vir tud de todos los tra ta dos per ti nen tes, inclu yendo los infor mes
some ti dos por orga nis mos regio na les, la OIT, etc.

Si se dis pone de recur sos, puede ser útil ampliar esta modesta colec ción de forma que
incluya una serie de colec cio nes de docu men tos aca dé mi cos o estu dios fun da men ta les
sobre la inter pre ta ción de los tra ta dos de dere chos huma nos y sobre dife ren tes aspec tos de
la nor ma tiva inter na cio nal de dere chos huma nos, unas pocas revis tas o infor mes anua les
inter na cio na les esen cia les de dere chos huma nos, la legis la ción nacio nal impor tante en esa 
mate ria, los infor mes fun da men ta les de ONG nacio na les e inter na cio na les rela ti vos a la
obser van cia de los dere chos huma nos en el país y, tal vez, cier tos docu men tos sobre sis te -
mas regio na les de pro mo ción y pro tec ción de los dere chos huma nos. La biblio gra fía que
figura como anexo del manual ofre cerá posi ble mente suge ren cias al res pecto.
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Los fun cio na rios encar ga dos de la pre pa ra ción de infor mes pue den crear archi vos sobre
los temas que debe rán cubrirse en los futu ros infor mes. Con viene archi var el mate rial en
fiche ros apro pia dos a medida  que se vaya reci biendo o des cu briendo.

Aun que la colec ción sólo ocupe al prin ci pio un estante o dos y uno o dos cajo nes del archi -
va dor de una ofi cina, es útil cata lo gar desde el comienzo esta pequeña colec ción, o cata lo -
gar lo que ya exista, y darle el nom bre de colec ción nacio nal en mate ria de dere chos
huma nos. De lo con tra rio, la gente tiende, inten cio na da mente o no, a lle varse docu men tos 
impor tan tes que des pués se pier den, o la colec ción tiende a desa pa re cer con forme cam bia
el per so nal. Si es posi ble, esa cata lo ga ción debe ría hacerse en una base de datos, ya que
con ello se faci lita la loca li za ción de infor ma ción a medida que crece la colec ción.

Por el mismo motivo, con ven dría alma ce nar elec tró ni ca mente los infor mes pasa dos envia -
dos a los dife ren tes órga nos de vigi lan cia de los tra ta dos en una base de datos de texto com -
pleto o, por lo menos, con ser var los en un “direc to rio” de docu men tos pro ce sa dos en la
com pu ta dora. A los infor mes ofi cia les se podrían aña dir apun tes sobre el diá logo con los
exper tos, las pre gun tas for mu la das por ellos, la infor ma ción adi cio nal soli ci tada, así como
los comen ta rios gene ra les. De este modo, el gobierno comienza a crear un regis tro rela tivo 
al pro ceso de pre pa ra ción de infor mes fácil mente acce si ble.

A medida que los fun cio na rios encar ga dos de pre pa rar los infor mes empie zan a uti li zar las
nue vas tec no lo gías de comu ni ca ción des cri tas ante rior mente, acce diendo a Inter net o a los 
CD- ROM para obte ner infor ma ción impor tante, podrían man te ner archi vos elec tró ni cos
con datos baja dos de la red que pue dan ser de uti li dad para ellos o para otras per so nas que
asu man sus res pon sa bi li da des des pués de tras la darse a otros pues tos. Los datos elec tró ni -
cos deben orga ni zarse y man te nerse con el mismo cui dado y aten ción que la infor ma ción
sobre papel. Sólo así se podrán apro ve char al máximo los esca sos recur sos dis po ni bles y ,
con el pasar del tiempo, el pro ceso de infor ma ción resul tará más fácil gra cias al aumento
de expe rien cia.

5. Conclusión

Una buena orga ni za ción de la infor ma ción faci li tará el inter cam bio de la misma. Por ejem -
plo, si los diver sos depar ta men tos guber na men ta les están uni dos por una red de área local
(LAN), todos los inte gran tes de esa red pue den acce der al direc to rio o a la base de datos
sobre dere chos huma nos, sin tener que foto co piar los docu men tos per ti nen tes cada vez
que debe enviarse un informe. Alter na ti va mente, si dichos depar ta men tos dis po nen de
correo elec tró nico (E-mail), los docu men tos pue den enviarse en pocos segun dos direc ta -
mente a otras com pu ta do ras del depar ta mento; y, en caso de que los fun cio na rios deseen
dis po ner de copias en papel de algu nos de los docu men tos, pue den impri mir los en su pro -
pia ofi cina. Otra posi bi li dad, que amplía aún más las posi bi li da des de difu sión, es pre sen tar
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la infor ma ción en una con fe ren cia, Gopher o en un sitio de la World Wide Web en Inter net. 
Quizá con viene seña lar que se pue den esta ble cer con fe ren cias pri va das o públi cas, o sea
un sitio en Inter net al que sólo puede acce derse mediante una clave. Gra cias a la adop ción
de otros dis po si ti vos de segu ri dad, tales como la encrip ta ción o las pare des a prueba de
fuego, es posi ble inter cam biar infor ma ción alta mente con fi den cial ase gu rán dose al mismo
tiempo que su lec tura se limita a las per so nas real mente auto ri za das.

De la misma manera, es posi ble que los gobier nos deseen dis tri buir copias de sus infor mes
rela ti vos a las dife ren tes con ven cio nes inter na cio na les sobre dere chos huma nos en la
World Wide Web o a tra vés de una varie dad de redes elec tró ni cas a las que tie nen acceso
diver sos sec to res de la pobla ción.2 En algu nos paí ses, por ejem plo, se han esta ble cido
redes elec tró ni cas espe cia les para las escue las –como School net en Cana dá- para esta ble -
cer enla ces entre las escue las y los esco la res en todo el país. Gra cias a estas redes se puede
pro ce der a una amplia difu sión de la infor ma ción, como el informe de un Estado Parte al
orga nismo de vigi lan cia de un tra tado, con un costo suma mente redu cido para el gobierno. 
Dado que una de las obli ga cio nes de los Esta dos Par tes es difun dir los infor mes que pre pa -
ran entre los pro pios ciu da da nos, éste podría cons ti tuir un modo ren ta ble para hacerlo,
por lo menos entre aquella parte de la pobla ción que tiene acceso a com pu ta do ras y a redes 
infor má ti cas.

Sin embargo, inde pen dien te mente del nivel tec no ló gico alcan zado en los dife ren tes Esta -
dos Par tes, es nece sa rio adop tar un enfo que sis te má tico frente a la cues tión de la pre sen ta -
ción de infor mes en vir tud de los ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma nos. Ello
sig ni fica tomar en serio la labor de aco pio, orde na ción, aná li sis y difu sión de infor ma ción
sobre los dere chos huma nos, y pro por cio nar los recur sos nece sa rios para rea li zar el tra -
bajo reque rido de manera efi caz. Aun que se trate úni ca mente de un pri mer paso en el largo 
camino hacia la mejora de la situa ción en mate ria de dere chos huma nos, cons ti tuye un
requi sito pre vio para lograr un cam bio sig ni fi ca tivo en pro de los dere chos huma nos.  
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 AN EXO
DIRECTRICES CON SOLI DA DAS

PARA LA PARTE INICIAL DE LOS IN FOR MES
DE LOS ESTADOS PARTES

Los órga nos de super vi sión crea dos en vir tud de los tra ta dos de dere chos huma nos con si -
de ra dos en este manual han adop tado todos ellos direc tri ces gene ra les sobre la forma y
con te nido de los infor mes que los Esta dos Par tes deben pre sen tar. Algu nos de esos órga -
nos han apro bado direc tri ces dis tin tas para la pre pa ra ción de los infor mes ini cia les y la de
los segun dos infor mes e infor mes perió di cos suce si vos. En gene ral, dichas direc tri ces reco -
mien dan la pre pa ra ción de infor mes divi di dos en dos par tes. La parte ini cial, o gene ral,
debe pro por cio nar al órgano de super vi sión infor ma ción básica sobre el Estado de que se
trate y sobre el marco en que se pro te gen cier tos dere chos, con inclu sión de los aspec tos
cons ti tu cio nal, legis la tivo, admi nis tra tivo y judi cial. La segunda parte debe ofre cer infor -
ma ción res pecto de los artí cu los sus tan ti vos del ins tru mento objeto de con si de ra ción. Los
capí tu los de la segunda parte de este manual, dedi ca dos a seis ins tru men tos impor tan tes,
toman como línea de refe ren cia las res pec ti vas direc tri ces adop ta das por cada comité, en
la forma en que se apli can en mayo de 1990.

Como se ha indi cado en párra fos ante rio res, se han empren dido diver sas acti vi da des con
el fin de enca rar los pro ble mas rela cio na dos con la coe xis ten cia de dife ren tes obli ga cio nes
de infor mar en el caso de los Esta dos que son Par tes en varios tra ta dos inter na cio na les de
dere chos huma nos. Una de esas acti vi da des es la con so li da ción y armo ni za ción de las
direc tri ces rela ti vas a la parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes. (Véanse la reso -
lu ción 43/115 de la Asam blea Gene ral y el docu mento A/44/668.)

Los pre si den tes de los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos cele bra ron una segunda reu -
nión en octu bre de 1988 para exa mi nar las cues tio nes rela ti vas al fun cio na miento de los
pro ce di mien tos de pre sen ta ción de infor mes, así como las refe ren tes a la racio na li za ción y
coor di na ción de esos pro ce di mien tos. Un asunto que, en opi nión de los pre si den tes,
reque ría medi das urgen tes era la posi bi li dad de uni fi car las res pec ti vas direc tri ces apli ca -
bles a la parte ini cial de los infor mes. (Véase el docu mento A/44/98.)

Des pués cada uno de dichos órga nos exa minó y enmendó un pro yecto de direc tri ces con -
so li da das para la parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes y, en febrero de 1990,
todos esos órga nos habían for mu lado obser va cio nes sobre el pro yecto y pre sen tado suge -
ren cias. La ter cera reu nión de pre si den tes de los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos de
dere chos huma nos, cele brada en Gine bra en octu bre de 1990, reco mendó que «a la bre ve -
dad debe rían aña dirse, a las direc tri ces per ti nen tes, las direc tri ces con so li da das para la
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parte ini cial de los infor mes que los Esta dos Par tes deben pre sen tar en vir tud de los dis tin -
tos tra ta dos, las cua les han sido redac ta das en con sulta con todos los órga nos crea dos en
vir tud de tra ta dos». (Docu mento A/45/636, párr. 65.)

Se espera que la adop ción de las direc tri ces con so li da das para la parte ini cial de los infor -
mes de los Esta dos Par tes ali vie la carga que dichos infor mes supo nen para los Esta dos que
han sus crito más de un ins tru mento inter na cio nal de dere chos huma nos. Dichas direc tri ces 
per mi ten a los Esta dos Par tes cum plir sus obli ga cio nes en cuanto a la parte ini cial o gene ral 
de los infor mes pres cri tos por los tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma nos pre sen -
tando en esen cia el mismo docu mento a los dis tin tos órga nos crea dos en vir tud de tra ta -
dos. En con se cuen cia, las direc tri ces con so li da das sus ti tu yen a las ante rio res direc tri ces
apro ba das por los refe ri dos órga nos para la parte ini cial o gene ral de los infor mes.

Aun que, en el momento de pre pa rarse este manual, el texto defi ni tivo de las direc tri ces
con so li da das rela ti vas a la parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes no se ha aña -
dido aún ofi cial mente a las direc tri ces de cada uno de los órga nos crea dos en vir tud de tra -
ta dos, parece opor tuno poner en cono ci miento de los fun cio na rios encar ga dos de
infor mar el cam bio inmi nente en los pro ce di mien tos rela ti vos a la parte ini cial de los infor -
mes pres cri tos en los seis ins tru men tos con si de ra dos en la segunda parte. Los requi si tos de
infor ma ción refe ren tes a la segunda parte de los infor mes, es decir, la infor ma ción pedida
con arre glo a las dis po si cio nes sus tan ti vas de cada con ven ción, no son afec ta dos por la
con so li da ción de las direc tri ces, ni la pre sen ta ción a los res pec ti vos órga nos, en el futuro,
de un docu mento base o de «carac te rís ti cas nacio na les», por parte de los Esta dos.

Texto de las directrices consolidadas para la parte ini cial
de los informes de los Estados Partes

Territorio y población

1. Esta sec ción debe ría con te ner infor ma ción sobre las prin ci pa les carac -
te rís ti cas étni cas y demo grá fi cas del país y de su pobla ción, a la vez
que indi ca do res socioe co nó mi cos y cul tu ra les tales como el ingreso
per capita, el pro ducto nacio nal bruto, la tasa de infla ción, la deuda
externa, la tasa de desem pleo, la tasa de alfa be ti za ción y la reli gión.
Debe ría incluir asi mismo infor ma ción rela tiva a la len gua materna, la
espe ranza de vida, la mor ta li dad infan til y materna, la tasa de fecun -
di dad, y el por cen taje de pobla ción menor de 15 años y mayor de 65,
el por cen taje de la pobla ción que vive en zonas rura les y urba nas y el
por cen taje de hoga res cuyos jefes de fami lia son muje res. En la
medida de lo posi ble, los Esta dos debe rían esfor zarse en sumi nis trar
todos los datos des glo sa dos por sexo.
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Estructura política general

2. En esta sec ción debe rían des cri birse bre ve mente la his to ria y los ante -
ce den tes polí ti cos del país, su régi men de gobierno y la estruc tura del
poder eje cu tivo, legis la tivo y judi cial.

Marco normativo general de protección de los derechos humanos

3. Esta sec ción debe ría con te ner infor ma ción sobre:

a) Cuá les son las auto ri da des judi cia les, admi nis tra ti vas o de otra
índole com pe ten tes en mate rias rela ti vas a los dere chos huma -
nos;

b) Cuá les son los recur sos de que dis pone un indi vi duo que afirma
que se han vio lado sus dere chos; y qué sis te mas de indem ni za ción 
y reha bi li ta ción exis ten para las víc ti mas;

c) Si cual quiera de los dere chos con tem pla dos en los diver sos ins tru -
men tos de dere chos huma nos están pro te gi dos, ya sea en la Cons -
ti tu ción o en una decla ra ción de dere chos inde pen diente; y en tal
caso, qué dis po si cio nes exis ten en la Cons ti tu ción o en la decla ra -
ción de dere chos en cuanto a su dero ga ción y en qué cir cuns tan -
cias;

d) En qué forma los ins tru men tos de dere chos huma nos pasan a ser
parte del orde na miento jurí dico nacio nal;

e) Si las dis po si cio nes de los diver sos ins tru men tos de dere chos
huma nos pue den ser invo ca das ante los tri bu na les judi cia les, los
tri bu na les de otra índole o las auto ri da des admi nis tra ti vas, o ser
apli ca das direc ta mente por ellos; o si por el con tra rio deben
trans for marse en dere cho interno o en regla men ta cio nes admi -
nis tra ti vas antes de que pue dan ser apli ca das por las auto ri da des
com pe ten tes;

f) Si existe alguna ins ti tu ción u órgano nacio nal encar gado de vigi -
lar la apli ca ción de los dere chos huma nos.

Información y publicidad

4. En esta sec ción debe ría indi carse si se han des ple gado esfuer zos espe -
cia les para des per tar en el público y las auto ri da des per ti nen tes la
con cien cia de los dere chos con te ni dos en los diver sos ins tru men tos de 
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dere chos huma nos. Los temas que debe rían abor darse son, entre
otros, la forma en que se han difun dido los tex tos de los diver sos ins -
tru men tos sobre dere chos huma nos y el alcance de esa difu sión; si
esos tex tos se han tra du cido al idioma o los idio mas loca les, qué orga -
nis mos del gobierno son res pon sa bles de la pre pa ra ción de esos infor -
mes y si nor mal mente reci ben infor ma cio nes u otros apor tes de
fuen tes exter nas; y si el con te nido de los infor mes es objeto de debate
público.
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PREPARACIÓN DE IN FOR MES SO BRE LOS

DERECHOS HU MA NOS CONFORME A SEIS

IM POR TAN TES INSTRUMENTOS IN TER NA CION ALES

DE DERECHOS HUMANOS





PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Por Philip Al ston

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, «el
Pacto») fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en virtud de la
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de
1976, de conformidad con el artículo 27. Hasta el 30 de septiembre de 1990, 135
Estados habían ratificado el Pacto o se habían adherido a él.

A.  PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

a) El Pacto y sus requisitos en materia de informes

El Pacto es hermano gemelo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cada
uno de estos Pactos desarrolla algunos de los principios contenidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y hay cierta duplicación en el contenido de ambos. Pero
lo más importante es que en el preámbulo del Pacto se reconoce que no puede realizarse el
ideal de los derechos humanos «a menos que se creen condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus
derechos civiles y políticos». (En el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos se expresa el mismo concepto pero se invierte el orden en que se mencionan
ambos grupos de derechos.) Así pues, no puede contemplarse este Pacto aislado del otro, y 
al presentar informes sobre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben 
tenerse en cuenta los medios y objetivos establecidos en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto, cada Estado Parte «se
compromete a adoptar medidas[...] para lograr progresivamente[...] la plena efectividad de 
los derechos aquí reconocidos». La obligación se subordina a la disponibilidad de recursos,
pero el alcance de esa salvedad es limitado (como se explica más adelante, en relación con
el artículo 2). Además, el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, por el que los Estados se
comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos pertinentes sin discriminación
alguna, no está supeditado a limitaciones de recursos. En otras palabras, si se dispone de
recursos que permitan un cierto disfrute de un derecho dado, deberá ser en circunstancias
tales que no haya discriminación. Análogamente, el artículo 3, en que se prevén medidas
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afirmativas para asegurar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, no está sujeto a la
disponibilidad de recursos.

Antes de examinar la naturaleza de la obligación de presentar informes conviene tomar
nota de que el órgano que vigila el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes
previstas en el Pacto es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en
adelante, «el Comité»). Desempeña esta labor bajo el patrocinio del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, órgano encargado oficialmente de esa función con arreglo
al Pacto. Antes de que el Comité iniciase sus actividades en 1987, el Grupo de Trabajo de
Expertos Gubernamentales del período de sesiones (en adelante, «el Grupo de Trabajo del
período de sesiones») ayudaba al Consejo en el cumplimiento de ese cometido.

El deber principal de los Estados Partes en el Pacto es aplicar sus disposiciones a nivel
nacional. La obligación de presentar informes a un órgano internacional, tema principal
del presente manual, es esencialmente un medio para promover el cumplimiento de ese
deber. En el párrafo 1 del artículo 16 se enuncia, en los siguientes términos, la obligación
de presentar informes.

Texto del párrafo 1 del artículo 16

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a pre sen tar, en
con for mi dad con esta parte del Pacto, infor mes sobre las medi das que
hayan adop tado, y los pro gre sos rea li za dos, con el fin de ase gu rar el res peto 
a los dere chos reco no ci dos en el mismo.

El carácter de los informes que han de presentarse se detalla más en el párrafo 2 del
artículo 17, que estipula que «los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades
que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto».
Consideradas en conjunto, estas disposiciones hacen ver claramente que los Estados
Partes deben dar cuenta en sus informes no sólo de los progresos logrados sino también de
los casos en que no se ha alcanzado un progreso apropiado. El Comité ha aclarado esto en
varias ocasiones, en particular cuando los Estados han intentado exponer únicamente los
hechos positivos ocurridos en el país respectivo. Se estima que esos informes no satisfacen 
los requisitos del Pacto.

En 1976, poco después de que entrara en vigor el Pacto, el Consejo Económico y Social
instituyó un ciclo de presentación de informes en tres fases en cuya virtud los Estados
Partes debían presentar informes, inicialmente a intervalos de tres años, sobre diferentes
conjuntos de derechos (arts. 6 a 9, 10 a 12 y 13 a 15). En otras palabras, un ciclo completo
de presentación de informes iniciales duraba nueve años. El ciclo correspondiente a los
informes siguientes o periódicos se completaba en sólo seis años, pero significaba que el
Estado Parte debía presentar un informe relativo al Pacto cada dos años. El Comité estimó
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que este programa de presentación de informes representaba una pesada carga para los
Estados y un enfoque excesivamente particularizado de los derechos reconocidos en el
Pacto.

Así pues, se adoptó un nuevo ciclo de presentación de informes (resolución 1988/4 del
Consejo Económico y Social) y, en consecuencia, se pide ahora a los Estados Partes que
presenten un informe inicial, relativo a todo el Pacto, en el plazo de los dos años siguientes
a la entrada en vigor del Pacto en el Estado de que se trate. Posteriormente deberá
presentarse un sólo informe periódico general cada cinco años. Desde 1988 hasta 1994,
el Comité señaló que, para facilitar una transición sin contratiempos al nuevo sistema,
seguiría examinando los informes presentados según la forma antigua que se ocuparan tan 
sólo de tres de los derechos reconocidos en el Pacto. Pero a partir del 1 de enero de 1995,
el Comité indicó que en adelante debían presentarse solamente informes completos.

Estas disposiciones no perjudican la facultad del Comité de pedir a un Estado Parte que
presente información adicional, o que complemente la proporcionada ya en un informe
anterior.

b) Di rec tri ces para la
pre senta ción de in for mes con ar re glo al Pacto

Poco después de entrar en vigor el Pacto en 1976 se establecieron directrices generales
sobre la forma y el contenido de los informes. Sin embargo, a la luz de su experiencia y tras
largas discusiones, el Comité adoptó nuevas directrices en su quinto período de sesiones.
En su decimocuarto período de sesiones, el Comité decidió revisar nuevamente esas
directrices para garantizar que tuviesen en cuenta las consecuencias que podían extraerse
de los programas adoptados por las conferencias internacionales de Beijing, Copenhague, 
El Cairo y otras conferencias pertinentes, así como las repercusiones de las distintas
observaciones generales adoptadas por el Comité desde 1990. Se prevé que este
procedimiento conducirá a una nueva revisión de las directrices a partir de 1997 o 1998.

El fin de las directrices es orientar a los Estados Partes en la preparación de sus informes.
Siguiéndolas lo más fielmente posible, los funcionarios encargados de preparar los
informes reducirán al mínimo el riesgo de que sus informes se consideren de alcance
inadecuado e insuficientemente detallados. Las directrices proporcionan también un
marco de aplicación uniforme para la labor del Comité y le permiten demostrar la
coherencia de su enfoque un informe tras otro. Por último, las directrices se han concebido 
de forma que disminuya la redundancia de la información requerida por los órganos
creados en virtud de los diversos tratados.
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Las directrices del Comité no distinguen entre informes iniciales y periódicos. Se solicita la
misma información en relación con cada uno, aunque no es necesario repetir en un
informe periódico información ya proporcionada en un informe anterior y que sigue
siendo enteramente válida. En este caso, bastaría con una referencia al párrafo o los
párrafos pertinentes.

Las directrices se dividen en dos partes. En la primera parte, o parte general, se pide un
perfil del país que incluye aspectos tales como información sobre el país y su población, la
estructura política general, las características económicas, sociales y culturales del país y el
contexto jurídico general en el que se protegen los derechos humanos. Esta parte de las
directrices es ahora común a las directrices para la presentación de informes preparadas
para todos los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas y debe reproducirse
en el documento básico del país que se pone a disposición de todos los órganos pertinentes 
del tratado.(Véase el texto de las Directrices consolidadas para la parte inicial de los
informes de los Estados Partes en el Anexo a la primera parte del manual.) La primera
parte de las directrices es como sigue.

Texto de la primera parte de las directrices para la presentación de
informes relativas a la forma y el contenido de los informes que han de
presentar los Estados Partes de conformidad con los artículos 16 y 17 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PARTE GENERAL DEL INFORME

1. Perfil del país

a) País y población

Esta sec ción debe ría con te ner infor ma ción sobre las prin ci pa les carac -
te rís ti cas geo grá fi cas, étni cas, lin güís ti cas, demo grá fi cas y reli gio sas
del país y su pobla ción.

b) Estructura política general

Esta sec ción debe ría des cri bir bre ve mente la his to ria y estruc tura polí -
ti cas, el tipo de gobierno y la orga ni za ción de los órga nos eje cu tivo,
legis la tivo y judi cial.

c) Características económicas, sociales y culturales

Esta sec ción debe ría incluir infor ma ción sobre indi ca do res tales como
el pro ducto nacio nal bruto (PNB), el ingreso per cápita, la dis tri bu ción 
fun cio nal del ingreso (es decir, la rela ción de la pro por ción del ingreso
del tra bajo y del ingreso del capi tal en el sec tor público y en el sec tor
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pri vado de la eco no mía), la tasa de infla ción, las balan zas comer cial y
de pagos, la deuda externa y las tasas de desem pleo y de alfa be ti za -
ción.

d) Contexto jurídico general en el que se protegen los
derechos humanos

Esta sección debería contener información sobre los siguientes
puntos:

– Qué auto ri da des judi cia les, admi nis tra ti vas u otros órga nos com pe -
ten tes tie nen juris dic ción en rela ción con los dere chos huma nos;

– Qué recur sos puede uti li zar una per sona que alega que se ha vio lado 
alguno de sus dere chos huma nos, y qué sis te mas de indem ni za ción
exis ten para las víc ti mas;

– Si alguno de los dere chos reco gi dos en las diver sas con ven cio nes
está pro te gido en la Cons ti tu ción o en leyes sepa ra das y, en su caso,
si exis ten excep cio nes a esa pro tec ción en la Cons ti tu ción o en esas
leyes, y en qué cir cuns tan cias;

– Si las dis po si cio nes de los diver sos ins tru men tos sobre dere chos
huma nos pue den ser invo ca das ante los tri bu na les de jus ti cia, otros
tri bu na les o auto ri da des admi nis tra ti vas y apli ca das por éstos direc -
ta mente o si se han trans for mado en leyes o dis po si cio nes admi nis -
tra ti vas inter nas para que las auto ri da des corres pon dien tes pue dan
apli car las.

2. Información y difusión del Pacto Internacional de Derechos Económi cos,
Sociales y Culturales y de los informes del país al Comité

a) ¿Qué difu sión ha tenido el texto del Pacto y por qué medios? ¿Se ha
tra du cido a idio mas loca les y cómo se han dis tri buido esas tra duc cio -
nes? ¿Se nece sita a este res pecto asis ten cia de las Nacio nes Uni das?
(sír vase espe ci fi car, en caso afir ma tivo).

b) ¿Qué orga nis mos ofi cia les han pre pa rado el informe? ¿Se han pedido
o reci bido apor ta cio nes de otras fuen tes dis tin tas del Gobierno?

c) ¿Está amplia mente dis po ni ble el informe en el país? ¿Ha sido objeto
de debate y obser va cio nes a nivel nacio nal?

3. Situación jurídica y aplicación específica del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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[En la medida en que no se haya tra tado por com pleto esta cues tión en el
apar tado d de la sec ción 1 supra.]

a) ¿De qué forma se ha hecho efec tivo el dere cho a la libre deter mi na -
ción?

b) ¿Cuál es la situa ción del Pacto en dere cho interno? ¿Apl ican direc ta -
mente los tri bu na les u otras auto ri da des algu nos de los dere chos con -
te ni dos en el Pacto? Sír vase espe ci fi car esa apli ca ción.

c) ¿Cu áles de los dere chos esti pu la dos en el Pacto se reco no cen en ins -
tru men tos cons ti tu cio na les o en otras legis la cio nes? Sír vase adjun tar
los tex tos de esas dis po si cio nes y deta llar su apli ca ción por los tri bu -
na les y otras auto ri da des.

d) ¿Qué dere chos son objeto de dis po si cio nes espe cí fi cas con tra la dis cri -
mi na ción en la legis la ción nacio nal? Sír vase remi tir adjunto el texto
de esas dis po si cio nes.

e) La rati fi ca ción del Pacto ¿ha dado lugar a alguna modi fi ca ción del
dere cho interno apli ca ble?

f) ¿Ha sta qué punto y de qué modo no se garan ti zan a los no nacio na les
los dere chos reco no ci dos en el Pacto? ¿Qué jus ti fi ca ción hay para las
dife ren cias que exis ten?

4. El papel de la cooperación internacional en la aplicación del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Si su Estado par ti cipa en la coo pe ra ción para el desa rro llo, ¿se hace algo a
fin de garan ti zar que se uti lice, con carác ter prio ri ta rio, para pro mo ver la
rea li za ción de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les?

La segunda parte de las directrices trata, artículo por artículo, de cada uno de los derechos
sustantivos reconocidos en los artículos 6 a 15 del Pacto. (Véase más adelante en el
apartado c) -«Presentación de informes sobre las disposiciones sustantivas»- el texto de las
directrices presentado juntamente con cada respectivo artículo.) Hay cuatro aspectos a los
que el Comité ha atribuido especial importancia en relación con la presentación de
informes sobre estos artículos. El primero es que las cuestiones ya tratadas adecuadamente 
con arreglo a las disposiciones de presentación de informes a otros organismos de las
Naciones Unidas o a otros órganos del tratado de derechos humanos no tienen que volver
a tratarse necesariamente in extenso en los informes prescritos en el Pacto. Pueden bastar 
referencias detalladas a los informes pertinentes y, en su caso, comentarios sobre el
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resultado del examen de esos informes. Esto se ha previsto así a fin de reducir la carga de
tener que informar sobre cuestiones prácticamente idénticas a varios órganos distintos y
concuerda con la disposición del párrafo 3 del artículo 17 del Pacto.

Texto del párrafo 3 del artículo 17

Cuando la infor ma ción per ti nente hubiera sido ya pro por cio nada a las
Nacio nes Uni das o a algún orga nismo espe cia li zado por un Estado Parte,
no será nece sa rio repe tir dicha infor ma ción, sino que bas tará hacer refe ren -
cia con creta a la misma.

Del mismo modo, esta disposición no excluye la posibilidad de que el Comité aborde y
examine detalladamente una cuestión sobre la que ya se ha presentado un informe a otro
órgano pertinente. Diversos elementos —tales como el transcurrir del tiempo, la
disponibilidad de nueva información, la percepción de una diferencia de enfoque entre la
disposición pertinente del Pacto y la de otro instrumento, o el interés particular del Comité
en determinada cuestión— pueden llevar al Comité a realizar un examen de esta índole.

El segundo aspecto al que el Comité ha atribuido especial importancia es la necesidad de
informar no sólo sobre los factores pertinentes sino también sobre cualesquiera
dificultades con que se tropiece en el empeño de garantizar los derechos reconocidos en el
Pacto. En las directrices se destaca que esto exige una descripción detallada no sólo de la
situación jurídica y administrativa, sino también de la situación de hecho. Debe informarse
acerca de los hechos negativos, las aspiraciones frustradas y otras dificultades, además de
la información sobre los hechos positivos. En efecto, el Comité tiende a acoger mucho más 
favorablemente los informes francos, que reconocen las limitaciones en cuanto a
actuaciones o logros, que los informes que no dan más que «buenas noticias».

El tercer aspecto es la inclusión de estadísticas apropiadas, en su caso. Cuando no se
disponga de estadísticas debe informarse también de ello al Comité. El Comité ha señalado 
que esa información debe presentarse en el debido contexto a fin de proporcionar una
indicación tanto de los progresos ya logrados como de los objetivos pendientes.

El cuarto aspecto se refiere a la identificación de parámetros apropiados en relación con
derechos concretos. La finalidad de esos parámetros, que establecerá cada Estado Parte
con respecto a derechos tales como los derechos al trabajo, la salud, la vivienda, la
alimentación y la educación, es proporcionar una base a partir de la cual tanto los
ciudadanos del país correspondiente como el Comité puedan evaluar los progresos
realizados en cada país.

Para una mejor comprensión de las diversas disposiciones del Pacto, el Comité ha
establecido dos enfoques que deben conocer, en particular, los funcionarios encargados de
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los informes. El primero es la adopción, en ocasiones, de observaciones generales. La
finalidad de estas observaciones, en muchos aspectos comparable a la de las observaciones 
adoptadas por el Comité de Derechos Humanos, se examina más adelante. El segundo es
el debate general que el Comité procura celebrar en cada uno de sus períodos de
sesiones, en que centra su atención en determinado derecho, tal como el derecho a la
alimentación o el derecho a la vivienda. En los informes del Comité se da cuenta de estos
debates y su propósito es clarificar algunas de las cuestiones que se suscitan al examinar las
exigencias derivadas de determinadas disposiciones del Pacto. Esos debates brindan una
oportunidad para integrar las aportaciones de expertos de múltiples campos en el trabajo
del Comité y a menudo constituyen el punto de partida para la redacción de una
observación general.

(c) Presentación de informes sobre las disposiciones sustantivas

ARTÍCULO 1

Texto del artículo 1

1. Todos los pue blos tie nen el dere cho de libre deter mi na ción. En vir tud
de este dere cho esta ble cen libre mente su con di ción polí tica y pro veen
asi mismo a su desa rro llo eco nó mico, social y cul tu ral.

2. Para el logro de sus fines, todos los pue blos pue den dis po ner libre -
mente de sus rique zas y recur sos natu ra les, sin per jui cio de las obli ga -
cio nes que deri van de la coo pe ra ción eco nó mica inter na cio nal basada 
en el prin ci pio de bene fi cio recí proco, así como del dere cho inter na -
cio nal. En nin gún caso podrá pri varse a un pue blo de sus pro pios
medios de sub sis ten cia.

3. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto, incluso los que tie nen la res -
pon sa bi li dad de admi nis trar terri to rios no autó no mos y terri to rios en
fidei co miso, pro mo ve rán el ejer ci cio del dere cho de libre deter mi na -
ción, y res pe ta rán este dere cho de con for mi dad con las dis po si cio nes
de la Carta de las Nacio nes Uni das.
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Comen tario

Este artículo es idéntico al artículo l del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por lo tanto, si un Estado Parte presenta al Comité de Derechos Humanos un informe
detallado al respecto, debe hacerse referencia a ese informe. Los Estados Partes que no
hayan ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deben informar
sobre este derecho y, en tal oportunidad, podrían tener en cuenta las cuestiones señaladas
en la observación general 12 (21) acerca del artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (véase el capítulo del profesor Pocar en el presente manual).

Sin embargo, al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que el derecho a la libre
determinación, enunciado en este artículo, abarca no sólo la libre determinación política
sino también el derecho a procurar libremente «su desarrollo económico, social y cultural».
Análogamente, en el párrafo 2 del artículo 1 se prohibe expresamente privar a un pueblo
de sus propios medios de subsistencia. Estas disposiciones pueden tener un significado
especial en el contexto del Pacto y, en la medida en que no se traten adecuadamente en los
informes relativos al otro Pacto, deben abordarse claramente en los informes relativos al
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

ARTÍCULO 2

Texto del artículo 2

1. Cada uno de los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro mete a
adop tar medi das, tanto por sepa rado como mediante la asis ten cia y la 
coo pe ra ción inter na cio na les, espe cial mente eco nó mi cas y téc ni cas,
hasta el máximo de los recur sos de que dis ponga, para lograr pro gre si -
va mente, por todos los medios apro pia dos, inclu sive en par ti cu lar la
adop ción de medi das legis la ti vas, la plena efec ti vi dad de los dere chos
aquí reco no ci dos.

2. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a garan ti zar
el ejer ci cio de los dere chos que en él se enun cian, sin dis cri mi na ción
alguna por moti vos de raza, color, sexo, idioma, reli gión, opi nión polí -
tica o de otra índole, ori gen nacio nal o social, posi ción eco nó mica,
naci miento o cual quier otra con di ción social.

3. Los paí ses en desa rro llo, teniendo debi da mente en cuenta los dere -
chos huma nos y su eco no mía nacio nal, podrán deter mi nar en qué
medida garan ti za rán los dere chos eco nó mi cos reco no ci dos en el pre -
sente Pacto a per so nas que no sean nacio na les suyos.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 81



Texto de la observación general 3 (1990)

La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párr. 1 del art. 2)

1. El artí culo 2 resulta espe cial mente impor tante para tener una com -
pren sión cabal del Pacto y debe con ce birse en una rela ción diná mica
con todas las demás dis po si cio nes del Pacto. En él se des cribe la
índole de las obli ga cio nes jurí di cas gene ra les con traí das por los Esta -
dos Par tes en el Pacto. Estas obli ga cio nes inclu yen tanto lo que cabe
deno mi nar (siguiendo la pauta esta ble cida por la Comi sión de Dere -
cho Inter na cio nal) obli ga cio nes del com por ta miento como obli ga cio -
nes del resul tado. Aun que algu nas veces se ha hecho gran hin ca pié en
las dife ren cias entre las for mu la cio nes emplea das en esta dis po si ción
y las inclui das en el artí culo 2 equi va lente del Pacto Inter na cio nal de
Dere chos Civi les y Polí ti cos, no siem pre se reco noce que tam bién exis -
ten seme jan zas impor tan tes. En par ti cu lar, aun que el Pacto con tem -
pla una rea li za ción pau la tina y tiene en cuenta las res tric cio nes
deri va das de la limi ta ción de los recur sos con que se cuenta, tam bién
impone varias obli ga cio nes con efecto inme diato. De éstas, dos resul -
tan par ti cu lar mente impor tan tes para com pren der la índole exacta de 
las obli ga cio nes con traí das por los Esta dos Par tes. Una de ellas con -
siste en «el com pro miso de garan ti zar» que los dere chos per ti nen tes
«se ejer ce rán sin dis cri mi na ción[...]».

2. La otra con siste en el com pro miso con traído en vir tud del párrafo 1
del artí culo 2 en el sen tido de «adop tar medi das», com pro miso que en
sí mismo no queda con di cio nado ni limi tado por nin guna otra con si -
de ra ción. El sig ni fi cado cabal de la ora ción puede medirse tam bién
obser vando algu nas de las ver sio nes dadas en los dife ren tes idio mas.
En inglés el com pro miso es «to take steps», en fran cés es «s'en ga ger à
agir» («actuar») y en espa ñol es «adop tar medi das». Así pues, si bien la
plena rea li za ción de los dere chos per ti nen tes puede lograrse de
manera pau la tina, las medi das ten den tes a lograr este obje tivo deben
adop tarse den tro de un plazo razo na ble mente breve tras la entrada en 
vigor del Pacto para los Esta dos inte re sa dos. Tales medi das deben ser
deli be ra das, con cre tas y orien ta das lo más cla ra mente posi ble a satis -
fa cer las obli ga cio nes reco no ci das en el Pacto.

3. Los medios que deben emplearse para dar cum pli miento a la obli ga -
ción de adop tar medi das se defi nen en el párrafo 1 del artí culo 2 como 
«todos los medios apro pia dos, inclu sive en par ti cu lar la adop ción de
medi das legis la ti vas». El Comité reco noce que en nume ro sos casos las
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medi das legis la ti vas son muy desea bles y en algu nos pue den ser
incluso indis pen sa bles. Por ejem plo, puede resul tar difí cil luchar con
éxito con tra la dis cri mi na ción si se carece de una base legis la tiva
sólida para las medi das nece sa rias. En esfe ras como la salud, la pro -
tec ción de los niños y las madres y la edu ca ción, así como en lo que
res pecta a las cues tio nes que se abor dan en los artí cu los 6 a 9, las
medi das legis la ti vas pue den ser asi mismo un ele mento indis pen sa ble
a muchos efec tos.

4. El Comité toma nota de que los Esta dos Par tes se han mos trado en
gene ral con cien zu dos a la hora de deta llar al menos algu nas de las
medi das legis la ti vas que han adop tado a este res pecto. No obs tante,
desea sub ra yar que la adop ción de medi das legis la ti vas, como se prevé 
con cre ta mente en el Pacto, no agota por sí misma las obli ga cio nes de
los Esta dos Par tes. Al con tra rio, se debe dar a la ora ción «por todos los 
medios apro pia dos» su sig ni fi cado pleno y natu ral. Si bien cada
Estado Parte debe deci dir por sí mismo qué medios son los más apro -
pia dos de acuerdo con las cir cuns tan cias y en rela ción con cada uno de 
los dere chos con tem pla dos, la «pro pie dad» de los medios ele gi dos no
siem pre resul tará evi dente. Por con si guiente, con viene que los Esta -
dos Par tes indi quen en sus infor mes no sólo las medi das que han
adop tado sino tam bién en qué se basan para con si de rar tales medi das
como las más «apro pia das» a la vista de las cir cuns tan cias. No obs -
tante, al Comité le corres ponde deter mi nar en defi ni tiva si se han
adop tado o no todas las medi das apro pia das.

5. Entre las medi das que cabría con si de rar apro pia das, ade más de las
legis la ti vas, está la de ofre cer recur sos judi cia les en lo que res pecta a
dere chos que, de acuerdo con el sis tema jurí dico nacio nal, pue dan
con si de rarse jus ti cia bles. El Comité observa, por ejem plo, que el dis -
frute de los dere chos reco no ci dos, sin dis cri mi na ción, se fomen -
tará a menudo de manera apro piada, en parte, mediante la pro vi sión
de recur sos judi cia les y otros recur sos efec ti vos. De hecho, los Esta dos 
Par tes que son asi mismo Par tes en el Pacto Inter na cio nal de Dere chos 
Civi les y Polí ti cos están ya obli ga dos [en vir tud de los artí cu los 2 1),
2 3), 3 y 26 de este Pacto] a garan ti zar que toda per sona cuyos dere -
chos o liber ta des (inclu sive el dere cho a la igual dad y a la no dis cri mi -
na ción) reco no ci dos en el pre sente Pacto hayan sido vio la dos, «podrá
inter po ner un recurso efec tivo» (apar tado a del párrafo 3 del artí culo
2). Ade más, exis ten varias otras dis po si cio nes, entre ellas las de los
artí cu los 3, 7 a i), 8, 10 3), 13 2) a, 13 3), 13 4) y 15 3), que cabría con si -
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de rar de apli ca ción inme diata por parte de los órga nos judi cia les y de
otra índole en nume ro sos sis te mas lega les nacio na les. Pare ce ría difí -
cil mente sos te ni ble suge rir que las dis po si cio nes indi ca das son intrín -
se ca mente no autoe je cu ta bles.

6. En los casos en que la adop ción de polí ti cas con cre tas enca mi na das
direc ta mente a hacer efec ti vos los dere chos reco no ci dos en el Pacto
ha tomado forma de dis po si cio nes legis la ti vas, el Comité desea ría ser
infor mado, entre otras cosas, de si tales leyes esta ble cen algún dere -
cho de actua ción en nom bre de las per so nas o gru pos que con si de ren
que sus dere chos no se están res pe tando en la prác tica ple na mente.
En los casos en que se ha dado el reco no ci miento cons ti tu cio nal de
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les con cre tos, o en los que las
dis po si cio nes del Pacto se han incor po rado direc ta mente a las leyes
nacio na les, el Comité desea ría tam bién reci bir infor ma ción con creta
sobre todo caso en que las dis po si cio nes cons ti tu cio na les vigen tes en
rela ción con los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les hayan per -
dido fuerza o hayan sido modi fi ca das con si de ra ble mente.

7. Otras medi das que tam bién cabe con si de rar «apro pia das» a los fines
del párrafo 1 del artí culo 2 inclu yen, pero no ago tan, las de carác ter
admi nis tra tivo, finan ciero, edu ca cio nal y social.

8. El Comité observa que el com pro miso de «adop tar medi das[...] por
todos los medios apro pia dos, inclu sive en par ti cu lar la adop ción de
medi das legis la ti vas» ni exige ni excluye que cual quier tipo espe cí fico
de gobierno o de sis tema eco nó mico pueda ser uti li zado como vehí -
culo para la adop ción de las medi das en cues tión, con la única sal ve -
dad de que todos los dere chos huma nos se res pe ten en con se cuen cia.
Así pues, en lo que res pecta a sis te mas polí ti cos y eco nó mi cos el Pacto 
es neu tral y no cabe des cri bir leal mente sus prin ci pios como basa dos
exclu si va mente en la nece si dad o con ve nien cia de un sis tema socia -
lista o capi ta lista, o de una eco no mía mixta, de pla ni fi ca ción cen tra li -
zada o basada en el «laisser- faire», o en nin gún otro tipo de
plan tea miento espe cí fico. A este res pecto, el Comité rea firma que los
dere chos reco no ci dos en el Pacto pue den hacerse efec ti vos en el con -
texto de una amplia varie dad de sis te mas eco nó mi cos y polí ti cos, a
con di ción úni ca mente de que la inter de pen den cia e indi vi si bi li dad de
los dos con jun tos de dere chos huma nos, como se afirma entre otros
luga res en el preám bulo del Pacto, se reco noz can y que den refle ja dos
en el sis tema en cues tión. El Comité tam bién señala la per ti nen cia a
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este res pecto de otros dere chos huma nos, en par ti cu lar el dere cho al
desa rro llo.

9. La prin ci pal obli ga ción del resul tado que se refleja en el párrafo 1 del
artí culo 2 es la de adop tar medi das «para lograr pro gre si va mente la
plena efec ti vi dad de los dere chos reco no ci dos» en el Pacto. La expre -
sión «efec ti vi dad pro gre siva» se usa con fre cuen cia para des cri bir la
inten ción de esta frase. El con cepto de efec ti vi dad pro gre siva cons ti -
tuye un reco no ci miento del hecho de que la plena efec ti vi dad de todos 
los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les en gene ral no podrá
lograrse en un breve período de tiempo. En este sen tido, la obli ga ción
difiere de manera impor tante de la que figura en el artí culo 2 del
Pacto de Dere chos Civi les y Polí ti cos e incor pora una obli ga ción inme -
diata de res pe tar y garan ti zar todos los dere chos per ti nen tes. Sin
embargo, el hecho de que la efec ti vi dad a lo largo del tiempo, o en
otras pala bras pro gre si va mente, se pre vea en rela ción con el Pacto no
se ha de inter pre tar equi vo ca da mente como que priva a la obli ga ción
de todo con te nido sig ni fi ca tivo. Por una parte, se requiere un dis po si -
tivo de fle xi bi li dad nece sa ria que refleje las rea li da des del mundo real
y las difi cul ta des que implica para cada país el ase gu rar la plena efec ti -
vi dad de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les. Por otra
parte, la frase debe inter pre tarse a la luz del obje tivo gene ral, en rea li -
dad la razón de ser, del Pacto, que es esta ble cer cla ras obli ga cio nes
para los Esta dos Par tes con res pecto a la plena efec ti vi dad de los dere -
chos de que se trata. Este impone así una obli ga ción de pro ce der lo
más expe dita y efi caz mente posi ble con miras a lograr ese obje tivo.
Ade más, todas las medi das de carác ter deli be ra da mente retroac tivo
en este aspecto reque ri rán la con si de ra ción más cui da dosa y debe rán
jus ti fi carse ple na mente por refe ren cia a la tota li dad de los dere chos
pre vis tos en el Pacto y en el con texto del apro ve cha miento pleno del
máximo de los recur sos de que se dis ponga.

10. Sobre la base de la extensa expe rien cia lograda por el Comité, así
como por el orga nismo que lo pre ce dió durante un periodo de más de
un dece nio, al exa mi nar los infor mes de los Esta dos Par tes, el Comité
es de la opi nión de que corres ponde a cada Estado Parte una obli ga -
ción mínima de ase gu rar la satis fac ción de por lo menos nive les esen -
cia les de cada uno de los dere chos. Así, por ejem plo, un Estado Parte
en el que un número impor tante de indi vi duos está pri vado de ali men -
tos esen cia les, de aten ción pri ma ria de salud esen cial, de abrigo y
vivienda bási cos o de las for mas más bási cas de ense ñanza, prima
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facie no está cum pliendo sus obli ga cio nes en vir tud del Pacto. Si el
Pacto se ha de inter pre tar de tal manera que no esta blezca una obli ga -
ción mínima, care ce ría en gran medida de su razón de ser. Aná lo ga -
mente, se ha de adver tir que toda eva lua ción en cuanto a si un Estado
ha cum plido su obli ga ción mínima debe tener en cuenta tam bién las
limi ta cio nes de recur sos que se apli can al país de que se trata. El
párrafo 1 del artí culo 2 obliga a cada Estado Parte a tomar las medi -
das nece sa rias «hasta el máximo de los recur sos de que dis ponga».
Para que cada Estado Parte pueda atri buir su falta de cum pli miento
de las obli ga cio nes míni mas a una falta de recur sos dis po ni bles debe
demos trar que ha rea li zado todo esfuerzo para uti li zar todos los recur -
sos que están a su dis po si ción en un esfuerzo por satis fa cer, con carác -
ter prio ri ta rio, esas obli ga cio nes míni mas.

11. El Comité desea poner de relieve, empero, que aun que se demues tre
que los recur sos dis po ni bles son insu fi cien tes, sigue en pie la obli ga -
ción de que el Estado Parte se empeñe en ase gu rar el dis frute más
amplio posi ble de los dere chos per ti nen tes dadas las cir cuns tan cias
rei nan tes. Más aún, de nin guna manera se eli mi nan, como resul tado
de las limi ta cio nes de recur sos, las obli ga cio nes de vigi lar la medida
de la rea li za ción, o más espe cial mente de la no rea li za ción, de los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les y de ela bo rar estra te gias y
pro gra mas para su pro mo ción. El Comité ya ha tra tado de estas cues -
tio nes en su obser va ción gene ral 1.

12. De manera aná loga, el Comité sub raya el hecho de que aun en tiem -
pos de limi ta cio nes gra ves de recur sos, cau sa das sea por el pro ceso de
ajuste, de rece sión eco nó mica o por otros fac to res, se puede y se debe
en rea li dad pro te ger a los miem bros vul ne ra bles de la socie dad
mediante la adop ción de pro gra mas de costo rela ti va mente bajo. En
apoyo de este enfo que, el Comité toma nota del aná li sis pre pa rado
por el UNICEF con el título de Adjust ment With a Human Face: Pro -
tec ting the Vul ne ra ble and Pro mo ting Growth, el aná li sis del Pro -
grama de las Nacio nes Uni das para el Desa rrollo en su Informe sobre
el Desa rrollo Humano, 1990 y el aná li sis del Banco Mun dial en el
Informe sobre el Desa rrollo Mun dial, 1990.
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13. Un ele mento final del párrafo 1 del artí culo 2 sobre el que se ha de lla -
mar la aten ción es que la obli ga ción con traída por todos los Esta dos
Par tes con siste en «adop tar medi das, tanto por sepa rado como
mediante la asis ten cia y la coo pe ra ción inter na cio na les, espe cial -
mente eco nó mi cas y téc ni cas[...]». El Comité observa que la frase
«hasta el máximo de los recur sos de que dis ponga» tiene la inten ción,
según los redac to res del Pacto, de refe rirse tanto a los recur sos exis -
ten tes den tro de un Estado como a los que pone a su dis po si ción la
comu ni dad inter na cio nal mediante la coo pe ra ción y la asis ten cia
inter na cio na les. Más aún, el papel esen cial de esa coo pe ra ción en faci -
li tar la plena efec ti vi dad de los dere chos per ti nen tes se des taca ade -
más en las dis po si cio nes espe cí fi cas que figu ran en los artí cu los 11,
15, 22 y 23. Con res pecto al artí culo 22, el Comité ya ha lla mado la
aten ción, en la obser va ción gene ral 2, sobre algu nas de las opor tu ni -
da des y res pon sa bi li da des que exis ten en rela ción con la coo pe ra ción
inter na cio nal. El artí culo 23 señala tam bién espe cí fi ca mente que «la
pres ta ción de asis ten cia téc nica» y otras acti vi da des se cuen tan entre
las medi das «de orden inter na cio nal des ti na das a ase gu rar el res peto
de los dere chos que se reco no cen[...]».

14. El Comité desea poner de relieve que de acuerdo con los Artí cu los 55
y 56 de la Carta de las Nacio nes Uni das, con prin ci pios bien esta ble ci -
dos del dere cho inter na cio nal y con las dis po si cio nes del pro pio
Pacto, la coo pe ra ción inter na cio nal para el desa rro llo y, por tanto,
para la efec ti vi dad de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les
es una obli ga ción de todos los Esta dos. Corres ponde par ti cu lar mente
a los Esta dos que están en con di cio nes de ayu dar a los demás a este
res pecto. El Comité advierte en par ti cu lar la impor tan cia de la Decla -
ra ción sobre el Dere cho al Desa rrollo y la nece si dad de que los Esta -
dos Par tes ten gan ple na mente en cuenta la tota li dad de los prin ci pios
reco no ci dos en ella. Insiste en que si los Esta dos que están en situa -
ción de hacerlo no ponen en mar cha un pro grama diná mico de asis -
ten cia y coo pe ra ción inter na cio nal, la rea li za ción plena de los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les seguirá siendo una aspi ra -
ción insa tis fe cha en muchos paí ses. A este res pecto, el Comité
recuerda tam bién los tér mi nos de su obser va ción gene ral 2.
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Extractos* del texto de la observación general (1994)

Personas con discapacidad

...

II. MEDIOS DE APLICACIÓN

13. Los méto dos que han de seguir los Esta dos Par tes para esfor zarse por
cum plir las obli ga cio nes que les impone el Pacto res pecto de las per so -
nas con dis ca pa ci dad son esen cial mente los mis mos que los que exis -
ten en rela ción con otras obli ga cio nes (véase la obser va ción gene ral 1
(ter cer período de sesio nes, 1989)). Entre ellas figura la nece si dad de
deter mi nar, mediante una fis ca li za ción regu lar, la natu ra leza y el
ámbito de los pro ble mas que se plan tean en el Estado; la nece si dad de
adop tar pro gra mas y polí ti cas debi da mente adap ta dos a las nece si da -
des que se hayan deter mi nado de dicha manera; la nece si dad de for -
mu lar legis la ción cuando sea nece sa rio y de supri mir todas las nor mas 
vigen tes que sean dis cri mi na to rias; y la nece si dad de hacer las con sig -
na cio nes pre su pues ta rias apro pia das o, cuando sea pre ciso, de reca -
bar la asis ten cia y coo pe ra ción inter na cio na les. En rela ción con esta
última cues tión, la coo pe ra ción inter na cio nal de con for mi dad con los
artí cu los 22 y 23 del Pacto será pro ba ble mente un ele mento par ti cu -
lar mente impor tante para lograr que algu nos paí ses en desa rro llo
cum plan sus obli ga cio nes con arre glo al Pacto.

14. Ade más, la comu ni dad inter na cio nal ha reco no cido en todo
momento que la adop ción de deci sio nes y la apli ca ción de pro gra mas
en esta esfera deben hacerse  a base de estre chas con sul tas con gru pos
repre sen ta ti vos de las per so nas inte re sa das, y con la par ti ci pa ción de
dichos gru pos. Por esa razón las Nor mas Uni for mes reco mien dan que
se haga todo lo posi ble por faci li tar el esta ble ci miento de comi tés
nacio na les de coor di na ción, o de órga nos aná lo gos, para que actúen
como pun tos de con ver gen cia res pecto de las cues tio nes rela ti vas a la
dis ca pa ci dad. De esta manera los gobier nos ten drían en cuenta las
Direc tri ces de 1990 para el esta ble ci miento y desa rro llo de comi tés
nacio na les de coor di na ción en la esfera de la dis ca pa ci dad u órga nos
aná lo gos.
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III. OBLIGACIÓN DE ELIMINAR LA DIS CRIMI NA CIÓN
POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD

15. La dis cri mi na ción, de jure o de facto, con tra las per so nas con dis ca pa -
ci dad existe desde hace mucho tiempo y reviste for mas diver sas, que
van desde la dis cri mi na ción directa, como por ejem plo la nega tiva a
con ce der opor tu ni da des edu ca ti vas, a for mas más “suti les” de dis cri -
mi na ción, como por ejem plo la segre ga ción y el ais la miento con se gui -
dos mediante la impo si ción de impe di men tos físi cos y socia les. A los
efec tos del Pacto, la “dis cri mi na ción fun dada en la dis ca pa ci dad”
puede defi nirse como una dis cri mi na ción que incluye toda dis tin ción,
exclu sión, res tric ción o pre fe ren cia, o nega tiva de alo ja miento razo na -
ble sobre la base de la dis ca pa ci dad, cuyo efecto es anu lar u obs ta cu li -
zar el reco no ci miento, el dis frute o el ejer ci cio de dere chos
eco nó mi cos, socia les o cul tu ra les. Mediante la negli gen cia, la igno -
ran cia, los pre jui cios y fal sas supo si cio nes, así como mediante la
exclu sión, la dis tin ción o la sepa ra ción, las per so nas con dis ca pa ci dad 
se ven muy a menudo impo si bi li ta das de ejer cer sus dere chos eco nó -
mi cos, socia les o cul tu ra les sobre una base de igual dad con las per so -
nas que no tie nen dis ca pa ci dad. Los efec tos de la dis cri mi na ción
basada en la dis ca pa ci dad han sido par ti cu lar mente gra ves en las esfe -
ras de la edu ca ción, el empleo, la vivienda, el trans porte, la vida cul tu -
ral, y el acceso a luga res y ser vi cios públi cos.

16. A pesar de que en el último dece nio se han con se guido algu nos pro -
gre sos por lo que se refiere a la legis la ción, la situa ción jurí dica de las
per so nas con dis ca pa ci dad sigue siendo pre ca ria. A fin de reme diar
las dis cri mi na cio nes pasa das y pre sen tes, y para pre ve nir futu ras dis -
cri mi na cio nes, parece indis pen sa ble adop tar en prác ti ca mente todos
los Esta dos Par tes una legis la ción amplia y anti dis cri mi na to ria en
rela ción con la dis ca pa ci dad. Dicha legis la ción no sola mente debe ría
pro por cio nar a las per so nas con dis ca pa ci dad la posi bi li dad de
recurso judi cial en la medida de lo posi ble y apro piado, sino que brin -
da ría asi mismo pro gra mas de polí tica social que per mi ti rían que las
per so nas con dis ca pa ci dad pudie ran lle var una vida inte grada, inde -
pen diente y de libre deter mi na ción.

17. Las medi das con tra la dis cri mi na ción debe rían basarse en el prin ci pio
de la igual dad de dere chos para las per so nas con dis ca pa ci dad y para
las per so nas que no tie nen dis ca pa ci dad, que, según se dice en el Pro -
grama de Acción Mun dial para los Impe di dos, “sig ni fica que las nece -
si da des de todo indi vi duo son de la misma impor tan cia, que estas
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nece si da des deben cons ti tuir la base de la pla ni fi ca ción de las socie da -
des, y que todos los recur sos deben emplearse de tal manera que
garan ti cen una opor tu ni dad igual de par ti ci pa ción a cada indi vi duo.
Las polí ti cas en mate ria de inca pa ci dad deben ase gu rar el acceso de
los impe di dos a todos los ser vi cios de la comu ni dad”.

18. Como hay que adop tar medi das apro pia das para eli mi nar la dis cri mi -
na ción exis tente y para esta ble cer opor tu ni da des equi ta ti vas para las
per so nas con dis ca pa ci dad, las medi das que se adop ten no serán con -
si de ra das dis cri mi na to rias en el sen tido del párrafo 2 del artí culo 2
del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra -
les mien tras se basen en el prin ci pio de la igual dad y se uti li cen úni ca -
mente en la medida nece sa ria para con se guir dicho obje tivo.

Extractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

...

3. Los derechos de las personas de edad en relación con el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

9. La ter mi no lo gía usada para iden ti fi car a las per so nas de edad es muy
variada, incluso en los docu men tos inter na cio na les: per so nas mayo -
res, per so nas de edad avan zada, per so nas de más edad, ter cera edad,
ancia nos y cuarta edad para los mayo res de 80 años. El Comité opta
por “per so nas mayo res”, tér mino uti li zado en las reso lu cio nes 47/5 y
8/98 de la Asam blea Gene ral (older per sons, en inglés, per son nes
âgées, en fran cés). Estos cali fi ca ti vos com pren den, siguiendo las pau -
tas de los ser vi cios esta dís ti cos de las Nacio nes Uni das, a las per so nas
de 60 años y más. (En Euros tat, el ser vi cio esta dís tico de la Unión
Euro pea, se con si de ran per so nas mayo res las de 65 años y más, ya
que los 65 años es la edad más común de jubi la ción, con ten den cia a
retra sarla).

10. El Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra -
les no con tiene nin guna refe ren cia explí cita a los dere chos de las per -
so nas de edad, excepto en el artí culo 9, que dice lo siguiente: “los
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Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda per -
sona a la segu ri dad social, incluso el seguro social” y en el que de
forma implí cita se reco noce el dere cho a las pres ta cio nes de vejez. Sin
embargo, teniendo pre sente que las dis po si cio nes del Pacto se apli can 
ple na mente a todos los miem bros de la socie dad, es evi dente que las
per so nas de edad tie nen dere cho a gozar de todos los dere chos reco -
no ci dos en el Pacto. Este cri te rio se recoge ple na mente en el Plan de
Acción Inter na cio nal de Viena sobre el Enve je ci miento. Ade más, en la 
medida en que el res peto de los dere chos de las per so nas de edad
exige la adop ción de medi das espe cia les, el Pacto pide a los Esta dos
Par tes que pro ce dan en ese sen tido al máximo de sus recur sos dis po -
ni bles.

11. Otra cues tión impor tante es deter mi nar si la dis cri mi na ción por razo -
nes de edad está prohi bida por el Pacto. Ni en el Pacto ni en la Decla -
ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos se hace explí ci ta mente
refe ren cia a la edad como uno de los fac to res prohi bi dos. En vez de
con si de rar que se trata de una exclu sión inten cio nal, esta omi sión se
explica pro ba ble mente por el hecho de que, cuando se adop ta ron
estos ins tru men tos, el pro blema del enve je ci miento de la pobla ción
no era tan evi dente o tan urgente como en la actua li dad.

12. Ahora bien, este hecho no es deci sivo puesto que la dis cri mi na ción
basada en “cual quier otra con di ción social” podría inter pre tarse en el
sen tido que se aplica a la edad. El Comité observa que, si bien toda vía
no es posi ble lle gar a la con clu sión de que la dis cri mi na ción por moti -
vos de edad está en gene ral prohi bida por el Pacto, las situa cio nes en
que se podría acep tar esta dis cri mi na ción son muy limi ta das. Ade -
más, debe ponerse de relieve que el carác ter de ina cep ta ble de la dis -
cri mi na ción con tra las per so nas de edad se sub raya en muchos
docu men tos nor ma ti vos inter na cio na les y se con firma en la legis la -
ción de la gran mayo ría de Esta dos. En algu nas de las pocas situa cio -
nes en que toda vía se tolera esta dis cri mi na ción, por ejem plo en
rela ción con la edad obli ga to ria de jubi la ción o de acceso a la edu ca -
ción ter cia ria, existe una clara ten den cia hacia la eli mi na ción de estos
obs tá cu los. El Comité con sid er a que los Esta dos Par tes debe rían tra -
tar de ace le rar esta ten den cia en la medida de lo posi ble.

13. Por con si guiente, el Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul -
tu ra les es de la opi nión que los Esta dos Par tes en el Pacto están obli -
ga dos a pres tar espe cial aten ción al fomento y pro tec ción de los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les de las per so nas de edad. A
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este res pecto, la pro pia fun ción del Comité adquiere más impor tan cia
por el hecho de que, a dife ren cia de otros gru pos de pobla ción, tales
como las muje res y los niños, no existe toda vía nin guna con ven ción
inter na cio nal gene ral rela cio nada con los dere chos de las per so nas de
edad y no hay dis po si cio nes obli ga to rias res pecto de los diver sos gru -
pos de prin ci pios de las Nacio nes Uni das en esta mate ria.

14. Al fina li zar su Deci mo ter cero período de sesio nes, el Comité y ante -
rior mente su pre de ce sor, el Grupo de Tra bajo de Exper tos Guber na -
men ta les del período de sesio nes, habían exa mi nado 144 infor mes
ini cia les, 70 segun dos infor mes perió di cos y 20 infor mes ini cia les y
perió di cos sobre los artí cu los com bi na dos 1 a 15. Este exa men ha per -
mi tido iden ti fi car muchos de los pro ble mas que pue den plan tearse al
apli car el Pacto en un número con sid er able de Esta dos Par tes que
repre sen tan todas las regio nes del mundo, con dife ren tes sis te mas
polí ti cos, socioe co nó mi cos y cul tu ra les. En los infor mes exa mi na dos
hasta la fecha no se han reco gido de forma sis te má tica infor ma cio nes
sobre la situa ción de las per so nas mayo res, en lo que al cum pli miento
del Pacto se refiere, salvo la infor ma ción, más o menos com pleta
sobre el cum pli miento del artí culo 9, rela tiva al dere cho a la segu ri dad 
social.

15. En 1993, el Comité dedicó un día de debate gene ral a este pro blema
con el fin de orien tar ade cua da mente su acti vi dad futura en la mate -
ria. Ade más, en recien tes perío dos de sesio nes ha comen zado a dar
mucha más impor tan cia a la infor ma ción sobre los dere chos de las
per so nas mayo res y en algu nos casos sus deba tes han per mi tido obte -
ner una infor ma ción muy valiosa. Sin embargo, el Comité observa que 
en la gran mayo ría de los infor mes de los Esta dos Par tes se sigue
haciendo muy poca refe ren cia a esta impor tante cues tión. Por con si -
guiente, desea indi car que, en el futuro, insis tirá en que en los infor -
mes se trate de manera ade cuada la situa ción de las per so nas mayo res 
en rela ción con cada uno de los dere chos reco no ci dos en el Pacto. Esta 
obser va ción gene ral deter mina las cues tio nes espe cí fi cas que son per -
ti nen tes a este res pecto.

4. Obligaciones generales de los Estados Partes 

16. El grupo de las per so nas de edad es tan hete ro gé neo y variado como el 
resto de la pobla ción y depende de la situa ción eco nó mica y social del
país, de fac to res demo grá fi cos, medioam bien ta les, cul tu ra les y labo -
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ra les y, del nivel indi vi dual, de la situa ción fami liar, del grado de estu -
dios, del medio urbano o rural y de la pro fe sión de los tra ba ja do res y
de los jubi la dos.

17. Junto a per so nas de edad que gozan de buena salud y de una acep ta -
ble situa ción eco nó mica, exis ten muchas que care cen de medios eco -
nó mi cos sufi cien tes para sub sis tir, incluso en paí ses desa rro lla dos, y
que figu ran entre los gru pos más vul ne ra bles, mar gi na les y no pro te gi -
dos. En perío dos de rece sión y de rees truc tu ra ción de la eco no mía, las
per so nas de edad corren mayo res ries gos. Como ha puesto ya de
relieve el Comité (obser va ción gene ral 3 (1990), párr. 12), los Esta dos
Par tes tie nen el deber de pro te ger a los miem bros más vul ne ra bles de
la socie dad incluso en momen tos de gra ves esca se ces de recur sos.

18. Los méto dos que los Esta dos Par tes uti li zan para cum plir las obli ga -
cio nes con traí das en vir tud del Pacto res pecto de las per so nas de edad 
serán fun da men tal mente los mis mos que los pre vis tos para el cum pli -
miento de otras obli ga cio nes (véase la obser va ción gene ral 1 (1989)).
Inclu yen la nece si dad de deter mi nar, mediante una vigi lan cia regu lar,
el carác ter y el alcance de los pro ble mas exis ten tes den tro de un
Estado, la nece si dad de adop tar polí ti cas y pro gra mas debi da mente
con ce bi dos para aten der las exi gen cias, la nece si dad de legis lar en
caso nece sa rio y de eli mi nar toda legis la ción dis cri mi na to ria, así
como la nece si dad de adop tar las dis po si cio nes pre su pues ta rias que
corres pon dan o, según con venga, soli ci tar la coo pe ra ción inter na cio -
nal. Res pecto de este último requi sito, la coo pe ra ción inter na cio nal,
de con for mi dad con los artí cu los 22 y 23 del Pacto, pue den resul tar
un ele mento par ti cu lar mente impor tante para que algu nos paí ses en
desa rro llo cum plan las obli ga cio nes con traí das en vir tud del Pacto.

19. A este res pecto, cabe seña lar a la aten ción el obje tivo mun dial No 1,
apro bado por la Asam blea Gene ral en 1992, en el que se pro pugna el
esta ble ci miento de infraes truc tu ras nacio na les de apoyo para impul -
sar, en los pla nes y pro gra mas nacio na les e inter na cio na les, las polí ti -
cas y pro gra mas rela cio na dos con el enve je ci miento. A este res pecto,
el Comité observa que uno de los Prin ci pios de las Nacio nes Uni das
para las Per so nas de Edad que los gobier nos debían incor po rar a sus
pro gra mas nacio na les es que las per so nas de edad deben estar en
situa ción de crear movi mien tos o aso cia cio nes de per so nas de edad.
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Comen tario

Las disposiciones de este artículo son probablemente las más complejas de todo el Pacto.
Son de suma importancia porque indican con plena claridad el carácter imperativo general
que tienen para todos los Estados Partes todas y cada una de las obligaciones sustantivas
reconocidas en el Pacto.

Hay varios aspectos del párrafo 1 del artículo 2 que deben destacarse. El primero es el
período de tiempo contemplado. Los Estados Partes deben «adoptar medidas[...] para
lograr progresivamente[...]» los diversos derechos. Esto ha llevado algunas veces a los
comentaristas a sugerir que la obligación no tiene un plazo preciso y que se refiere
únicamente a unas aspiraciones futuras no especificadas. El Comité ha señalado que esta
interpretación es totalmente injustificada. Varios derechos (considerados más adelante)
son de aplicación inmediata y las fórmulas correspondientes, usadas para expresarlos,
indican que el concepto de realización progresiva no se aplica en esos casos. Sin embargo,
lo más importante es que la obligación de «adoptar medidas» es en sí inmediata. En otras
palabras, los Estados Partes deben, sean cuales sean sus recursos u otros
condicionamientos, adoptar de inmediato todas las medidas a su alcance para el logro de
los objetivos pertinentes. Como mínimo, esto entrañaría la preparación de un plan de
acción detallado para el logro progresivo del derecho.

El objetivo establecido en el Pacto es «la plena efectividad», aunque se logre
progresivamente. Así pues, los Estados deben informar sobre los progresos logrados o no
logrados con respecto a dicho objetivo.

Uno de los elementos principales que distingue al Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de su homólogo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es la
referencia en el párrafo 1 del artículo 2 a la disponibilidad de recursos. La obligación de
lograr progresivamente la plena efectividad es efectiva hasta «el máximo de los recursos de
que disponga». Las cuestiones presupuestarias son incuestionablemente cosas que el
propio Estado Parte debe determinar, pero los informes deben indicar qué condicionantes
existen como consecuencia de la no disponibilidad de recursos, y dar detalles de los
esfuerzos realizados para garantizar el respeto del derecho a un mínimo absoluto de
subsistencia para todos. La frase «los recursos de que disponga» se refiere tanto a los
recursos del propio Estado Parte como a los que le facilite la comunidad internacional
«mediante la asistencia y la cooperación internacionales». A este respecto debe recordarse
que el Comité ha señalado concretamente, en su observación general 2 (1990), «la
oportunidad importante que se ofrece a los Estados Partes, de conformidad con el artículo
22 del Pacto, de especificar en sus informes las necesidades concretas de asistencia técnica 
o de cooperación para el desarrollo que puedan tener». 
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El tipo de medidas que debe adoptar un Estado Parte para cumplir sus obligaciones con
arreglo al Pacto es cosa que los gobiernos deben determinar a la luz de todas las
circunstancias pertinentes. La obligación fundamental es adoptar medidas «por todos los
medios apropiados». Estos pueden incluir medidas constitucionales, legislativas,
administrativas, judiciales, económicas, sociales o educativas o una combinación de ellas.
Aunque en el artículo se indica que debe considerarse claramente la «adopción de medidas
legislativas», no hay ninguna obligación de legislar salvo en los casos en que la legislación
vigente sea contraria a la letra o al espíritu del Pacto o cuando se estime que la legislación
sea una medida indispensable en el proceso de realización. Hasta la fecha, el Comité ha
prestado considerable atención a las medidas de índole pragmática y no ha atribuido
especial importancia a la legislación, salvo tal vez en lo que toca a la no discriminación.
Aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no
menciona explícitamente la necesidad de un recurso efectivo, o de recursos judiciales,
cuando proceda, como estipula el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el Comité muestra un interés constante por saber si los
derechos reconocidos en el Pacto pueden reivindicarse ante los tribunales. Por lo tanto,
debe proporcionarse esa información, en su caso.

El párrafo 2 del artículo 2, relativo a la no discriminación, es una de las disposiciones del
Pacto no sujetas al régimen de efectividad progresiva a que se hace referencia en el párrafo
1 del artículo 2. En cambio, el compromiso previsto en el párrafo 2 del artículo 2 es
«garantizar» la no discriminación por los motivos indicados. Además, los motivos
especificados no son exhaustivos ya que la disposición prohibe también la discriminación
«de otra índole». Si bien el Comité no ha realizado un examen sistemático de los diferentes
tipos de discriminación que puede abarcar la frase “de otra índole”, ha concedido una
importancia particular a los esfuerzos para eliminar la discriminación contra las personas
con discapacidad y contra las personas mayores. En ambos casos ha utilizado la
terminología y las disposiciones ampliamente aceptados en los foros pertinentes de las
Naciones Unidas. En dos observaciones generales independientes el Comité ha indicado
que el cumplimiento del Pacto exige que se tomen amplias medidas a estos efectos y que
los Estados Partes deben incluir en sus informes información acerca de las medidas
adoptadas y de los problemas que persisten en esos campos. Cabe destacar que la
observación general 18 (Décimo período de sesiones, 1991), adoptada por el Comité
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, trata también de “la mujer
discapacitada”.

En su observación general 5 (1994) sobre las personas con discapacidad, el Comité
observa que tanto la Asamblea General como la Comisión de Derechos Humanos se han
referido a esa cuestión para vigilar el cumplimiento por los Estados Partes de su obligación
de asegurar el goce pleno de los derechos pertinentes por parte de las personas con
discapacidad. No obstante, señala que por el momento se ha prestado poca atención a esa
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cuestión en los informes de los Estados. El Pacto no se refiere explícitamente a las personas 
con discapacidad, pero como sus disposiciones afectan a todos los miembros de la
sociedad, abarcan claramente a este grupo. Además, el Comité observa que los
instrumentos internacionales más recientes sobre los derechos humanos se ocupan
específicamente de ese grupo. Entre esos instrumentos figuran la Convención de los
Derechos del Niño (art. 23), la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los
Pueblos (art. 18 4)), y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en los campos de los Derechos Económico, Social y Cultural (art. 18).

El Comité sigue a modo de definición el enfoque de las Normas Uniformes sobre la
equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad adoptadas por la
Asamblea General en 1993, que se aplican a todas las personas “discapacitadas por
deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales, por dolencias médicas o por enfermedad
mental. Esas deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter crónico o
transitorio”. La observación general destaca significativamente el consenso reflejado en las 
Normas Uniformes.

Además, en la medida en que se hace necesario un tratamiento especial, se pide a los
Estados Partes que tomen las medidas apropiadas, hasta el máximo que lo permitan sus
recursos disponibles, para posibilitar a esas personas la superación de cualquier
desventaja, en relación con el disfrute de los derechos especificados en el Pacto, resultado
de sus discapacidad. Por otra parte, el requisito estipulado en el párrafo 2 del artículo 2 del
Pacto según el cual los derechos “enunciados[...] se ejercerán sin discriminación de
ninguna clase” fundada en algunos motivos específicos “u otras condiciones”, se refiere
claramente a la discriminación por razón de discapacidad.

El Comité apunta que, si bien los medios elegidos para fomentar la plena realización de los
derechos de este grupo diferirán inevitablemente de forma significativa de un país a otro,
no hay ningún país en dónde no se precise un importante esfuerzo normativo y
programático. Tanto los países desarrollados como los que están en desarrollo deberán
pues tomar las medidas apropiadas. Ello empieza con la obligación de abstenerse de
adoptar medidas que puedan tener un impacto negativo en las personas con discapacidad.
Incluye asimismo la obligación de emprender una acción positiva para reducir los
obstáculos estructurales y para dar un trato diferencial adecuado a las personas con
discapacidad. El Comité observa que eso casi invariablemente significa que se necesitarán
poner a disposición recursos adicionales con esta finalidad y que se requerirá una amplia
gama de medidas ajustadas especialmente. La observación general también sugiere que los 
Estados Partes están obligados a garantizar que no solamente la esfera pública sino
también la privada estén sujetas, dentro de los límites apropiados, a reglamentación para
asegurar el trato equitativo de las personas con discapacidad. Por tanto, la privatización de
los servicios e instalaciones no elimina la obligación de los gobiernos.
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En su observación general 6 (1995), sobre los derechos económicos, sociales y culturales
de las personas de edad, el Comité hace mención de la amplitud del fenómeno del
envejecimiento de la población mundial y detalla las medidas concretas que hay que tomar
para proteger los derechos de este grupo. 

Aunque la palabra «discriminación» no se define en el Pacto, su significado puede
determinarse por referencia al uso que se le da en el contexto de los demás tratados
internacionales de derechos humanos. A tal fin, entre las disposiciones pertinentes cabe
citar el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[véase la observación general No 18 (37) del Comité de Derechos Humanos, reproducida
en la sección del presente manual relativa al artículo 26 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos], el artículo 1 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y el artículo 1 de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. A la luz de
estas disposiciones, por «discriminación», a los efectos del Pacto, puede entenderse toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia fundadas en motivos tales como la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o
social, la riqueza, el nacimiento u otra condición, y cuyo propósito o efecto es de anular o
menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio por todas las personas, en pie de
igualdad, de todos los derechos establecidos en el Pacto.

Las medidas de acción afirmativa adoptadas con miras a eliminar la discriminación no
contravienen el Pacto. Esta cuestión se trata en relación con el artículo 3 más adelante.

Aunque cada Estado Parte debe determinar por sí mismo qué medidas convienen para
hacer efectiva esta garantía, el Comité da por supuesto que se precisa algo más que
legislación para lograr este objetivo. En los informes, los Estados Partes deben, pues,
indicar no sólo las medidas constitucionales, legislativas y administrativas adoptadas sino
también las medidas de política apropiadas que se han aplicado. El Comité también pide
sistemáticamente a los Estados Partes que le informen de cualesquiera problemas de
discriminación que pudieran subsistir o que pudieran practicar las autoridades públicas, la
comunidad en general o las personas u órganos particulares.

En los artículos conexos de otros instrumentos internacionales se trata la cuestión de la no
discriminación y de la igualdad ante la ley. Así pues, al reunir información sobre las
cuestiones planteadas en el párrafo 2 del artículo 2 y en el artículo 3 del Pacto, los
funcionarios encargados de preparar los informes deben considerar la utilidad de toda
información disponible sobre el párrafo 1 del artículo 2, los artículos 3 y 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el párrafo 1 del artículo 2 y el artículo 5 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial y los artículos 2 y 9 a 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. Véase a este respecto la observación general XIV
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(1993) adoptada por el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial.
Posteriormente puede remitirse a esa información en el informe relativo al Pacto.

El párrafo 3 del artículo 2 del Pacto trata de las posibles limitaciones a los derechos de los
extranjeros. En general, el Pacto no distingue entre nacionales y extranjeros. Esta
disposición es la única excepción al respecto y se aplica solamente a los «países en
desarrollo», tal como éstos se entienden en general en el contexto de las actividades de las
Naciones Unidas. Tales países sólo pueden aplicar restricciones a los «derechos
económicos» pero no respecto de los derechos sociales o culturales. Además, las
restricciones sólo pueden imponerse teniendo debidamente en cuenta los derechos
humanos y debe demostrarse que son indispensables como consecuencia de la situación de 
la economía nacional. El hecho de que ningún Estado Parte haya intentado aún justificar
esas medidas de conformidad con el Pacto es prueba de lo difícil que resulta hacerlo.

ARTÍCULO 3

Texto del artículo 3

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a ase gu rar a los
hom bres y a las muje res igual título a gozar de todos los dere chos eco nó mi -
cos, socia les y cul tu ra les enun cia dos en el pre sente Pacto.

Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad**

19. A las per so nas con dis ca pa ci dad se las trata a veces como si no per te -
ne cie ran a nin guno de los dos sexos. Como resul tado de ello, a
menudo se pasa por alto la doble dis cri mi na ción que pade cen las
muje res con dis ca pa ci dad. A pesar de los fre cuen tes lla ma mien tos de
la comu ni dad inter na cio nal para que se preste espe cial aten ción a su
situa ción, han sido muy esca sos los esfuer zos desa rro lla dos durante el 
dece nio. El aban dono de la mujer con dis ca pa ci dad se men ciona
varias veces en el informe del Secre ta rio Gene ral sobre la apli ca ción
del Pro grama de Acción Mun dial. En con se cuen cia, el Comité insta a
los Esta dos Par tes a que se ocu pen de la situa ción de las muje res con
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dis ca pa ci dad, y a que en el futuro se dé alta prio ri dad a la apli ca ción
de pro gra mas rela cio na dos con los dere chos eco nó mi cos, socia les y
cul tu ra les.

Extractos* de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

20. A tenor de lo dis puesto en el artí culo 3 del Pacto [...], el Comité con sid -
er a que los Esta dos Par tes debe rían pres tar aten ción a las muje res de
edad avan zada que, por haber dedi cado toda, o parte de su vida, a cui -
dar de su fami lia, sin haber desa rro llado una acti vi dad pro duc tiva que
les haga acree do ras a per ci bir una pen sión de vejez, o que no ten gan
tam poco dere cho a per ci bir pen sio nes de viu de dad, se encuen tren en
situa cio nes crí ti cas de desam paro.

21. Para hacer frente a tales situa cio nes y cum plir ple na mente lo esta ble -
cido en el artí culo 9 del Pacto y en el párrafo 2 h) de la Pro cla ma ción
sobre el Enve je ci miento, los Esta dos Par tes debe rían esta ble cer pres -
ta cio nes de vejez no con tri bu ti vas, u otras ayu das, para todas las per -
so nas, sin dis tin ción de sexo, que al cum plir una edad pres crita, fijada
en la legis la ción nacio nal, carez can de recur sos. Por la ele vada espe -
ranza de vida de las muje res y por ser éstas las que, con mayor fre cuen -
cia, care cen de pen sio nes con tri bu ti vas, serían ellas las prin ci pa les
bene fi cia rias. 

Comen tario

Esta disposición pone de relieve la importancia especial que se atribuye a la obligación de
asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos
económicos, sociales y culturales. Como en el caso del párrafo 2 del artículo 2, la
obligación de «asegurar» este resultado es inmediata y no está sujeta a un logro progresivo.
La disposición se ha interpretado en el sentido de que exige medidas de índole negativa o
positiva. Mientras que las primeras están destinadas a eliminar los casos de discriminación,
las últimas deben tener por objeto la promoción del goce positivo de los derechos en pie de
igualdad. Las medidas positivas pueden incluir disposiciones afirmativas encaminadas a
reducir o eliminar las condiciones causantes de la discriminación prohibida por el Pacto o
que contribuyen a perpetuarla. Siempre que se precisen disposiciones de esa índole para
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corregir la discriminación de facto, podrá considerarse que constituyen una diferenciación
legítima con arreglo al Pacto.

Las medidas positivas necesarias para dar cumplimiento al artículo 3 exigen más que la
promulgación de legislación. Así pues, debe incluirse en los informes información sobre la
situación de la mujer en la práctica con respecto al goce de todos los derechos reconocidos
en el Pacto. Considerando el enérgico compromiso expresado en la Conferencia Mundial
sobre los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 para garantizar la igualdad de
condición de la mujer y el pleno respeto de todos sus derechos humanos, es
particularmente importante que los Estados Partes en el Pacto proporcionen información
centrada y desagregada, incluidos datos estadísticos y de otra índole que muestren no tan
solo la situación de jure sino también de facto de las muchachas y las mujeres dentro de
cada sociedad. Esto tiene validez para todos y cada uno de los derechos esenciales
contenidos en el Pacto. 

ARTÍCULO 4

Texto del artículo 4

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen que, en ejer ci cio de los
dere chos garan ti za dos con forme al pre sente Pacto por el Estado, éste
podrá some ter tales dere chos úni ca mente a limi ta cio nes deter mi na das por
ley, sólo en la medida com pa ti ble con la natu ra leza de esos dere chos y con
el exclu sivo objeto de pro mo ver el bie nes tar gene ral en una socie dad demo -
crá tica.

Comen tario

Aunque los artículos 5 y 8 del Pacto tratan también en parte de las circunstancias en que
pueden ser admisibles limitaciones del goce de los derechos económicos, sociales y
culturales, el artículo 4 es aplicable a todos los derechos reconocidos en el Pacto. A
diferencia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no se afirma
expresamente la no derogabilidad de ninguno de los derechos. Con todo, en la mayoría de
los casos será difícil satisfacer las condiciones específicas que deben reunirse para justificar
la imposición de limitaciones con arreglo al artículo 4.

En primer lugar, cualesquiera limitaciones deberán ser «determinadas por ley», de
conformidad con los procedimientos nacionales pertinentes y no deberán ser arbitrarias,
exageradas o retroactivas. Además, han de ser «compatibles con la naturaleza» de esos
derechos. Así pues, por ejemplo, es poco probable que una limitación que signifique
impedir el acceso a los alimentos de parte de la población se considere compatible con el
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concepto básico de la dignidad humana en que se funda el Pacto. Además, la limitación ha
de poder justificarse en el sentido de que su objeto es «promover el bienestar general en una 
sociedad democrática», lo que no se cumpliría, por ejemplo, si la limitación representase
una mera discriminación contra un sector de la sociedad en favor de otro.

Los Estados Partes deben incluir en sus informes todos los pormenores sobre cualesquiera
limitaciones impuestas, juntamente con información sobre la medida en que se han
satisfecho los requisitos del artículo 4. La duración de esas limitaciones deberá reducirse
siempre al mínimo y los informes deberán contener información a ese respecto. Hasta la
fecha esta disposición ha sido raramente aplicada, si alguna vez, por un Estado Parte
informante.

ARTÍCULO 5

Texto del artículo 5

1. Nin guna dis po si ción del pre sente Pacto podrá ser inter pre tada en el
sen tido de reco no cer dere cho alguno a un Estado, grupo o indi vi duo
para empren der acti vi da des o rea li zar actos enca mi na dos a la des truc -
ción de cual quiera de los dere chos o liber ta des reco no ci dos en el
Pacto, o a su limi ta ción en medida mayor que la pre vista en él.

2. No podrá admi tirse res tric ción o menos cabo de nin guno de los dere -
chos huma nos fun da men ta les reco no ci dos o vigen tes en un país en
vir tud de leyes, con ven cio nes, regla men tos o cos tum bres, a pre texto
de que el pre sente Pacto no los reco noce o los reco noce en menor
grado.

Comen tario

Este artículo es idéntico al artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Reviste la misma importancia en cada uno de los Pactos y, por lo tanto, cabe
referirse aquí al análisis realizado por el profesor Pocar en su capítulo sobre el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos del presente manual con respecto a dicha
disposición.

Este artículo es de carácter y alcance generales. El fin del párrafo 1 es prevenir toda
interpretación errónea de cualquier artículo del Pacto que pudiera causar la anulación o la
limitación de los derechos y libertades en mayor medida que la que permite el propio
Pacto. El párrafo 2 trata de eventuales conflictos que pueden surgir entre el Pacto y otras
normas aplicables en el Estado Parte, bien porque éste las haya adoptado directamente o
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bien porque se deriven de otros acuerdos internacionales. El Pacto reconoce la prioridad
de las disposiciones que brindan la máxima protección.

En la medida en que este artículo contiene criterios para la interpretación de las
disposiciones del Pacto, no requiere una aplicación específica e independiente a nivel
nacional, con la salvedad de que los criterios en sí deben ser válidos con arreglo a la
legislación nacional concerniente a la aplicación de cualquier norma relacionada con el
alcance del Pacto.

Por tanto, los informes deben indicar cómo estos criterios de interpretación reciben
aplicación en general en el Estado informante. Además, los informes deben hacer
referencia a estos criterios al tratar de cualquier artículo cuya aplicación pueda en la
práctica dar origen a una interpretación errónea del mismo, o a un conflicto con la
legislación nacional en el sentido indicado. De nuevo, como en el caso del artículo 4 del
Pacto, las disposiciones del artículo 5 han sido raramente, si alguna vez, aplicadas por un
Estado Parte informante.

ARTÍCULO 6

Texto del artículo 6

1. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho a tra ba -
jar, que com prende el dere cho de toda per sona a tener la opor tu ni dad
de ganarse la vida mediante un tra bajo libre mente esco gido o acep -
tado, y toma rán medi das ade cua das para garan ti zar este dere cho.

2. Entre las medi das que habrá de adop tar cada uno de los Esta dos Par -
tes en el pre sente Pacto para lograr la plena efec ti vi dad de este dere -
cho deberá figu rar la orien ta ción y for ma ción téc ni co pro fe sio nal, la
pre pa ra ción de pro gra mas, nor mas y téc ni cas enca mi na das a con se -
guir un desa rro llo eco nó mico, social y cul tu ral cons tante y la ocu pa -
ción plena y pro duc tiva, en con di cio nes que garan ti cen las liber ta des
polí ti cas y eco nó mi cas fun da men ta les de la per sona humana.

Texto de las directrices sobre el artículo 6 del Pacto

1. En caso de que su país sea parte en alguno de los siguientes
Convenios:

– Con ve nio de la OIT sobre la polí tica de empleo, 1964 (No 122);
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– Con ve nio de la OIT sobre la dis cri mi na ción (empleo y ocu pa ción),
1958 (No 111);

– Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For -
mas de Dis cri mi na ción Racial; 

– Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi -
na ción con tra la Mujer,

y ya haya pre sen tado a los comi tés super vi so res com pe ten tes infor -
mes que con cier nan a las dis po si cio nes del artí culo 6, tal vez desee
remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en vez de
repe tir aquí la infor ma ción. No obs tante, todas las cues tio nes que se
plan teen en rela ción con el pre sente Pacto y que no se abor den ple na -
mente en dichos infor mes debe rían tra tarse en este informe.

2. a) Sírvase suministrar información sobre la situación, el nivel y las
tendencias de empleo, desempleo y subempleo en su país, tanto
en general como en la manera en que afectan a categorías
particulares de trabajadores tales como mujeres, jóvenes,
trabajadores de más edad y trabajadores impedidos. Sírvase
comparar la situación correspondiente hace diez y cinco años.
¿Qué personas, grupos, regiones o zonas se consideran
particularmente vulnerables o desfavorecidos en relación con el
empleo?

b) Sírvase describir las principales políticas aplicadas y las medidas
adoptadas a fin de garantizar que haya empleo para todas las
personas dispuestas a trabajar y que busquen trabajo.

c) Sírvase señalar qué medidas han sido adoptadas para velar por
que el trabajo sea lo más productivo posible.

d) Sírvase señalar qué disposiciones garantizan que haya libertad de
elección de empleo y que las condiciones de empleo no violen las
libertades políticas y económicas fundamentales del individuo.

e) Sírvase describir los programas de capacitación técnica y
profesional existentes en su país, su funcionamiento efectivo y su
disponibilidad en la práctica.

f) Sírvase especificar si se ha tropezado con dificultades especiales
para lograr los objetivos de empleo pleno, productivo y
libremente elegido y señalar en qué medida se han superado esas
dificultades.
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3. a) Sírvase señalar si en su país existen distinciones, exclusiones,
restricciones o preferencias, ya sea en la legislación, la práctica
administrativa o las relaciones concretas, entre personas o grupos 
de personas, sobre la base de la raza, el color, el sexo, la religión,
la opinión política, la nacionalidad o la procedencia social, que
tengan como consecuencia invalidar u obstaculizar la igualdad de 
oportunidades o trato en el empleo u ocupación. ¿Qué medidas se 
toman para eliminar esa discriminación?

b) Sírvase suministrar información sobre la situación actual en su
país en relación con la orientación y la formación profesionales,
el empleo y la ocupación según la raza, el color, el sexo, la religión
y el origen nacional.

c) Sírvase señalar los casos principales en que una distinción,
exclusión o preferencia basada en alguna de las condiciones antes 
mencionadas no se considera en su país discriminación, debido a
las exigencias propias del empleo de que se trate. Sírvase señalar
toda la dificultad de aplicación, diferencia o controversia que se
haya producido en relación con esas condiciones.

4. Sír vase seña lar si una parte de la pobla ción labo ral de su país tiene
más de un empleo a fin de garan ti zar un nivel de vida ade cuado para sí 
y sus fami lias. Sír vase des cri bir el desa rro llo de esta situa ción a lo
largo del tiempo.

5. Si se han pre sen tado infor mes ante rio res, hágase una breve reseña de
los cam bios que afec ten al dere cho al tra bajo, si los hubiere, intro du ci -
dos en la legis la ción nacio nal y las deci sio nes judi cia les, así como en
las nor mas, los pro ce di mien tos y las prác ti cas admi nis tra ti vos,
durante el período a que se refiere el informe.

6. Sír vase indi car el papel de la asis ten cia inter na cio nal en la plena rea li -
za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 6.

Ex tractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad**
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20. La esfera del empleo es una de las esfe ras en las que la dis cri mi na ción
por moti vos de dis ca pa ci dad ha sido tan pre emi nente como per sis -
tente. En la mayor parte de los paí ses la tasa de desem pleo entre las
per so nas con dis ca pa ci dad es de dos a tres veces supe rior a la tasa de
desem pleo de las per so nas sin dis ca pa ci dad. Cuando se emplea a per -
so nas con dis ca pa ci dad, por lo gene ral se les ofrece pues tos de escasa
remu ne ra ción con poca segu ri dad social y legal y a menudo ais la dos
de la corriente prin ci pal del mer cado del tra bajo. Los Esta dos deben
apo yar acti va mente la inte gra ción de per so nas con dis ca pa ci dad en el
mer cado labo ral ordi na rio.

21. El “dere cho de toda per sona a tener la opor tu ni dad de ganarse la vida
mediante un tra bajo libre mente esco gido o acep tado” (párrafo 1 del
artí culo 6) no se lleva a la prác tica en los casos en que la única ver da -
dera opor tu ni dad que tie nen los tra ba ja do res con dis ca pa ci dad con -
siste en tra ba jar en los deno mi na dos talle res o luga res “pro te gi dos” en 
con di cio nes infe rio res a las nor ma les. Los arre glos mediante los cua -
les las per so nas que padez can deter mi na das cla ses de dis ca pa ci dad
que dan real mente limi ta das a desem pe ñar deter mi na das ocu pa cio -
nes o a fabri car deter mi na dos artí cu los pue den vio lar el men cio nado
dere cho. De manera aná loga, a la luz del párrafo 3 del prin ci pio 13 de
los Prin ci pios para la pro tec ción de los enfer mos men ta les y para el
mejo ra miento de la aten ción de la salud men tal, un tra ta miento tera -
péu tico en ins ti tu cio nes, que equi valga prác ti ca mente a tra ba jos for -
za dos, tam bién es incom pa ti ble con el Pacto. A este res pecto,
con viene tener en cuenta la prohi bi ción de los tra ba jos for za dos que
se hace en el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos.

22. Según las Nor mas Uni for mes, las per so nas con dis ca pa ci dad, tanto si
viven en zonas rura les como si viven en zonas urba nas, han de tener
las mis mas opor tu ni da des de empleo pro duc tivo y remu ne rado en el
mer cado de tra bajo. Para que sea así, es par ti cu lar mente impor tante
que se eli mi nen todos los obs tá cu los arti fi cia les a la inte gra ción en
gene ral y al empleo en par ti cu lar. Como ha indi cado la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra bajo, muy a menudo son las barre ras mate ria les
que la socie dad ha eri gido en esfe ras como el trans porte, la vivienda y
el puesto de tra bajo las que se citan como jus ti fi ca ción para no
emplear a las per so nas con dis ca pa ci dad. Por ejem plo, mien tras los
luga res de tra bajo estén orga ni za dos y, cons trui dos de forma que les
hagan inac ce si bles a las per so nas que se des pla zan en sillas de rue das,
los emplea do res esta rán en con di cio nes de poder “jus ti fi car” su impo -
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si bi li dad de emplear a los usua rios de dichas sillas. Los gobier nos
deben desa rro llar tam bién polí ti cas que pro mue van y regu len dis -
po si cio nes labo ra les fle xi bles y alter na ti vas que per mi tan aten der
razo na ble mente las nece si da des de los tra ba ja do res con dis ca pa ci -
dad.

23. De igual manera, el hecho de que los gobier nos no pue dan ofre cer
medios de trans porte que sean acce si bles a las per so nas con dis ca pa ci -
dad reduce sobre ma nera las posi bi li da des de que esas per so nas pue -
dan encon trar pues tos de tra bajo ade cua dos e inte gra dos, que les
per mi tan bene fi ciarse de las posi bi li da des de capa ci ta ción edu ca tiva y
pro fe sio nal, o de que se des pla cen a ins ta la cio nes de todo tipo. De
hecho, la exis ten cia de posi bi li da des de acceso a for mas de trans porte
apro pia das y, cuando sea nece sa rio, adap ta das espe cial mente, es de
impor tan cia capi tal para que las per so nas con dis ca pa ci dad pue dan
rea li zar en la prác tica todos los dere chos que se les reco noce en el
Pacto.

24. La “orien ta ción y for ma ción téc ni co pro fe sio nal” que requiere el
párrafo 2 del artí culo 6 del Pacto deben refle jar las nece si da des de
todas las per so nas con dis ca pa ci dad, deben tener lugar en con di cio -
nes inte gra das, y deben pla ni fi carse y lle varse a la prác tica con la
plena par ti ci pa ción de repre sen tan tes de per so nas con dis ca pa ci dad.

Ex tractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

22. El artí culo 6 del Pacto insta a los Esta dos Par tes a adop tar las medi das 
apro pia das para pro te ger el dere cho de toda per sona a tener la opor -
tu ni dad de ganarse la vida mediante un tra bajo libre mente esco gido o
acep tado. Por ello, el Comité, teniendo en cuenta que los tra ba ja do -
res mayo res que no han alcan zado la edad de jubi la ción sue len tro pe -
zar con difi cul ta des para encon trar y con ser var sus pues tos de tra bajo, 
des taca la nece si dad de adop tar medi das para evi tar toda dis cri mi na -
ción fun dada en la edad, en mate ria de empleo y ocu pa ción.

Comen tario
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El derecho a trabajar es de importancia fundamental no sólo de por sí, sino también porque 
puede ser la clave para el goce de muchos otros derechos del interesado. Este artículo
consta de dos partes. La primera trata del derecho a trabajar en sí, mientras que la segunda
se centra en diversas medidas específicas con las que los Estados Partes pueden contribuir
a la plena realización del derecho.

Las directrices para la presentación de los informes señalan que los Estados Partes en el
Pacto que también sean Partes en los Convenios de la OIT No 122, de 1964 (Convenio
relativo a la política de empleo) y No 111, de 1958 (Convenio relativo a la discriminación
en materia de empleo y ocupación) no tienen que presentar informes detallados sobre este
artículo al Comité. En esos casos, basta que el Estado remita al Comité a las observaciones
que hubiere formulado la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT (en adelante, «la Comisión de Expertos de la OIT») en
respuesta a informes que hayan o debieran haber sido presentados a la OIT por el
gobierno.

A los Estados Partes en el Pacto que no hayan ratificado el Convenio No 122 de la OIT se
les pide información sobre los niveles de empleo, desempleo y subempleo. Para poner esa
información en su justa perspectiva deben desglosarse las cifras según categorías tales
como mujeres, jóvenes, ancianos y discapacitados; y deben indicarse las personas, grupos, 
regiones o zonas considerados especialmente vulnerables o en desventaja en cuanto a
empleo.

También se pide información sobre la estrategia general adoptada para mejorar la
situación del empleo. Puesto que puede haber denegación del derecho a trabajar cuando
no se puede elegir o aceptar libremente un empleo, se solicita información sobre las
disposiciones legislativas o de otra índole encaminadas a promover esa libertad. Asimismo, 
debe proporcionarse en los informes información detallada sobre cualesquiera
limitaciones impuestas al libre movimiento de los trabajadores de un empleo a otro y de un
lugar a otro. A este respecto, el párrafo 1 destaca la necesidad de que los trabajadores
tengan libertad para escoger o aceptar su trabajo, y el párrafo 2 preceptúa que las políticas
y programas de los gobiernos deben realizarse en condiciones que garanticen las libertades 
políticas y económicas fundamentales de la persona.

El párrafo 2 señala varias medidas concretas que deben adoptar los Estados Partes para
promover la realización del derecho a trabajar. Por lo tanto, aun cuando los Estados
informen sobre la existencia de niveles importantes de desempleo y subempleo y atribuyan 
estos problemas, por ejemplo, a una situación económica difícil, se precisa información
detallada sobre las medidas concretas adoptadas para mejorar la situación. Al exponer
detalladamente las medidas adoptadas de conformidad con lo prescrito en el párrafo 2, los
Estados informantes deben también indicar la medida en que esos programas y políticas se
han concebido concretamente para solucionar los problemas particulares de los grupos
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sometidos a alguna forma de discriminación o que, de otra manera, se encuentren en una
situación especial de desventaja. Considerando la importancia que concede el Comité a las
medidas para eliminar y poner remedio a cualesquiera formas de discriminación,
particularmente en relación con la mujer, las personas con discapacidad y las personas
mayores, y la función central de los derechos tratados en el artículo 6, debe acordarse una
atención especial a esas cuestiones al preparar el informe sobre dicho artículo. 

ARTÍCULO 7

Texto del artículo 7

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda per -
sona al goce de con di cio nes de tra bajo equi ta ti vas y satis fac to rias que le
ase gu ren en espe cial:

a) Una remu ne ra ción que pro por cione como mínimo a todos los tra ba ja -
do res:

i) Un sala rio equi ta tivo e igual por tra bajo de igual valor, sin dis tin -
cio nes de nin guna espe cie; en par ti cu lar, debe ase gu rarse a las
muje res con di cio nes de tra bajo no infe rio res a las de los hom bres,
con sala rio igual por tra bajo igual;

ii) Con di cio nes de exis ten cia dig nas para ellos y para sus fami lias
con forme a las dis po si cio nes del pre sente Pacto;

b) La segu ri dad y la higiene en el tra bajo;

c) Igual opor tu ni dad para todos de ser pro mo vi dos, den tro de su tra bajo, 
a la cate go ría supe rior que les corres ponda, sin más con si de ra cio nes
que los fac to res de tiempo de ser vi cio y capa ci dad;

d) El des canso, el dis frute del tiempo libre, la limi ta ción razo na ble de las
horas de tra bajo y las vaca cio nes perió di cas paga das, así como la
remu ne ra ción de los días fes ti vos.

Texto de las directrices sobre el artículo 7 del Pacto

1. En caso de que su país sea parte en alguno de los siguientes Convenios 
de la OIT: 

– Con ve nio sobre la fija ción de sala rios míni mos, 1970 (No 131), 

– Con ve nio sobre igual dad de remu ne ra ción, 1951 (No 100), 
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– Con ve nio sobre el des canso sema nal (indus tria), 1921 (No 14),

– Con ve nio sobre el des canso sema nal (comer cio y ofi ci nas), 1957
(No 106),

– Con ve nio sobre las vaca cio nes paga das (revi sado), 1970 (No 132),

– Con ve nio sobre la ins pec ción del tra bajo, 1947 (No 81),

– Con ve nio sobre la ins pec ción del tra bajo (agri cul tura), 1969
(No129)

– Con ve nio sobre segu ri dad y salud de los tra ba ja do res, 1981
(No155), 

y de que ya haya pre sen tado a la Comi sión de Exper tos de la OIT en
infor mes que con cier nan a las dis po si cio nes del artí culo 7, tal vez
desee remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en vez
de repe tir aquí la infor ma ción. No obs tante, todas las cues tio nes que
se plan teen en rela ción con el pre sente Pacto y que no se abor den ple -
na mente en dichos infor mes debe rían tra tarse en este informe.

2. a) Sír vase sumi nis trar infor ma ción sobre los prin ci pa les méto dos
emplea dos para la fija ción de sala rios.

b) Sír vase seña lar si se ha esta ble cido un sis tema de sala rios míni -
mos y espe ci fi car los gru pos de asa la ria dos a que se aplica, el
número de per so nas inclui das en cada grupo y la auto ri dad com -
pe tente para deter mi nar dichos gru pos. ¿Qu eda algún asa la riado
que no reciba la pro tec ción del sis tema de sala rios míni mos de
dere cho o de hecho?

i) ¿Tienen fuerza de ley esos salarios mínimos y de qué forma se 
garantiza que no se reduzcan?

ii) ¿En que me dida y por qué me dios se to man en cuenta las ne -
ce si dades de los tra ba ja dores y sus fa milias, así como los fac -
to res económi cos, y se com pagi nan para de ter mi nar el nivel
de los salarios míni mos? ¿Qué nor mas, me tas y pun tos de ref -
er en cia son per ti nen tes a este re specto?

iii) Sír vase de scribir bre ve mente el me can ismo es ta ble cido para
la fi ja ción, la vigi lan cia y el ajuste de los salarios míni mos.

iv) Sír vase sumin is trar in for ma ción so bre la evo lu ción de los
salarios me dios y míni mos desde hace diez y cinco años hasta
la fecha, en com para ción con la evo lu ción re spec tiva del
costo de la vida.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 109



v) Sír vase seña lar si el sistema de salarios míni mos es su per -
visado efi caz mente en la prác tica.

c) Sír vase seña lar si en su país existe alguna desi gual dad en la remu -
ne ra ción por el tra bajo de igual valor, en par ti cu lar con di cio nes de 
tra bajo de las muje res infe rio res a las de los hom bres o vio la cio nes 
a este res pecto del prin ci pio de igual sala rio por tra bajo igual.

i) ¿Qué me di das se adop tan para elimi nar esa dis crimi na ción?
Sír vase de scribir los éxi tos y fra ca sos de esas me di das en rela -
ción con los diver sos gru pos que son ob jeto de dis crimi na -
ción.

ii) Sír vase seña lar qué méto dos, en su caso, han sido ap ro ba dos
para fo men tar una evalua ción ob jetiva de los em pleos so bre
la base de la la bor que se de sar rolla.

d) Sír vase indi car la dis tri bu ción del ingreso de los emplea dos del
sec tor público y del pri vado teniendo en cuenta tanto la remu ne -
ra ción como los bene fi cios no pecu nia rios. Pro por cione datos, si
están dis po ni bles, sobre la remu ne ra ción de tra ba jos com pa ra -
bles en los sec to res público y pri vado.

3. ¿Qué dis po si cio nes lega les, admi nis tra ti vas o de otro tipo exis ten que
pres cri ban las con di cio nes míni mas de sani dad y segu ri dad labo ra les?
¿Cómo se hacen cum plir esas dis po si cio nes en la prác tica y en qué
ámbi tos no se apli can?

a) Sír vase seña lar qué cate go rías de tra ba ja do res, en su caso, que -
dan exclui das de los pla nes exis ten tes por ley y qué cate go rías se
bene fi cian de dichos pla nes en grado insu fi ciente o no se bene fi -
cian de ellos.

b) Sír vase sumi nis trar infor ma ción esta dís tica o de otra índole sobre 
la forma en que el número, la natu ra leza y la fre cuen cia de los
acci den tes (espe cial mente los que sean mor ta les) y enfer me da des
labo ra les han evo lu cio nado a lo largo del tiempo (desde hace diez
y cinco años hasta el pre sente).

4. Sír vase sumi nis trar infor ma ción sobre la apli ca ción efec tiva en su país 
del prin ci pio de la igual dad de opor tu ni da des para el ascenso.

a) ¿Qué gru pos de tra ba ja do res se ven pri va dos de la igual dad de
opor tu ni da des? En par ti cu lar, ¿cuál es la situa ción de las muje res
a este res pecto?
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b) ¿Qué medi das se adop tan para eli mi nar esta desi gual dad? Sír vase 
des cri bir los éxi tos y fra ca sos de esas medi das en rela ción con los
diver sos gru pos des fa vo re ci dos.

5. Sír vase des cri bir las leyes y prác ti cas adop ta das en su país en rela ción
con el des canso, el dis frute del tiempo libre, la limi ta ción razo na ble de 
las horas de tra bajo, las vaca cio nes perió di cas paga das y la remu ne ra -
ción de los días fes ti vos.

a) Sír vase seña lar los fac to res y difi cul ta des que afec tan al grado de
rea li za ción de estos dere chos.

b) Sír vase seña lar qué cate go rías de tra ba ja do res que dan exclui dos,
en la ley, en la prác tica o en ambas, del goce de alguno de esos
dere chos. ¿Qué medi das se estu dian o adop tan para corre gir esta
situa ción?

6. Si se han pre sen tado infor mes ante rio res, hágase una breve reseña de
los cam bios que afec ten al dere cho a con di cio nes de tra bajo jus tas y
favo ra bles, si los hubiere, intro du ci dos en la legis la ción nacio nal y las
deci sio nes judi cia les o en las nor mas, los pro ce di mien tos y las prác ti -
cas admi nis tra ti vos durante el período a que se refiere el informe.

7. Sír vase indi car el papel que desem peña la asis ten cia inter na cio nal en
la plena rea li za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 7.

Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad

25. El dere cho “al goce de con di cio nes de tra bajo equi ta ti vas y satis fac to -
rias” (art. 7) se aplica a todos los tra ba ja do res con dis ca pa ci dad, tanto
si tra ba jan en ins ta la cio nes pro te gi das como si tra ba jan en el mer cado
labo ral libre. Los tra ba ja do res con dis ca pa ci dad no deben ser objeto
de dis cri mi na ción por lo que se refiere a sus sala rios u otras con di cio -
nes si su labor es igual a la de los demás tra ba ja do res. Los Esta dos Par -
tes tie nen la obli ga ción de velar por que no se uti lice a la dis ca pa ci dad
como dis culpa para ins ti tuir bajos nive les de pro tec ción labo ral o para
pagar sala rios infe rio res al sala rio mínimo.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 111

* Las restantes partes de la observación general se incluyen más adelante en relación con cada uno de los artículos
específicos a los que se refieren.



Extrac tos* del tex to de la ob ser va ción ge ne ral 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

23. El dere cho al “goce de con di cio nes de tra bajo equi ta ti vas y satis fac to -
rias”, pro cla mado en el artí culo 7 del Pacto, reviste par ti cu lar rele van -
cia en el entorno labo ral de los tra ba ja do res mayo res para per mi tir les
poder tra ba jar sin ries gos hasta su jubi la ción. Es acon se ja ble, en par ti -
cu lar, emplear a tra ba ja do res mayo res habida cuenta de la expe rien cia 
y los cono ci mien tos que poseen.

24. En los años ante rio res a la jubi la ción, debe rían ponerse en prác tica
pro gra mas de pre pa ra ción para hacer frente a esta nueva situa ción,
con la par ti ci pa ción de las orga ni za cio nes repre sen ta ti vas de emplea -
do res y tra ba ja do res y de otros orga nis mos inte re sa dos. Tales pro gra -
mas debe rían, en par ti cu lar, pro por cio nar infor ma ción sobre sus
dere chos y obli ga cio nes como pen sio nis tas, posi bi li da des y con di cio -
nes de con ti nua ción de una acti vi dad pro fe sio nal, o de empren der
acti vi da des con carác ter volun ta rio, medios de com ba tir los efec tos
per ju di cia les del enve je ci miento, faci li da des para par ti ci par en acti vi -
da des edu ca ti vas y cul tu ra les y sobre la uti li za ción del tiempo libre.

Comen tario

Mediante esta disposición, complementaria al derecho a trabajar reconocido en el artículo
precedente, se procura garantizar a quienes trabajan el derecho a hacerlo en condiciones
justas y favorables. Habida cuenta de que muchas cuestiones específicas tratadas en este
artículo son materia de normas detalladas de la OIT, las directrices para la presentación de
informes tratan de evitar redundancias en la información. Los Convenios pertinentes son
el No 14, de 1921, el No 81, de 1947, el No 100, de 1951, el No 106, de 1957, el
No 131, de 1970, el No 132, de 1970 y el No 155, de 1981. Así pues, todo Estado que
haya ratificado todos o algunos de estos Convenios puede sencillamente remitirse en su
informe a la información ya proporcionada a la Comisión de Expertos de la OIT y
responder a cualquier observación formulada por esa Comisión. Sin embargo, habida
cuenta de que muchos Estados no han ratificado aún todos estos Convenios de la OIT, aún
será necesario responder a cuestiones que se plantean en las directrices sobre asuntos no
tratados en los Convenios ratificados.
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Con respecto a las condiciones de trabajo, el primer tema específico que se trata en el
Pacto es el de la remuneración. En particular, los Estados informantes deben indicar si
existe un régimen de sueldos mínimos y, en su caso, cómo funciona y a quiénes se
extiende. Interesa en especial al Comité la relación entre el sueldo mínimo y la cantidad
mínima de dinero necesaria para satisfacer las necesidades básicas de un trabajador o una
trabajadora, y su familia. Debe indicarse también la base jurídica de todo derecho a un
sueldo mínimo, para que el Comité pueda juzgar en qué medida el sistema parece
reconocer que está en juego un derecho humano.

Otra cuestión que se trata en el inciso i) del apartado a) del artículo 7 es la de la
discriminación o las distinciones de cualquier especie en las condiciones de empleo. En
particular, con esta disposición se trata de asegurar a las mujeres «condiciones de trabajo
no inferiores a las de los hombres», y que todos los trabajadores, en especial las mujeres,
reciban un salario igual por trabajo de igual valor. En otras palabras, el sexo es una razón
inadmisible para pagar mayores salarios a los hombres que a las mujeres que realizan el
mismo trabajo o un trabajo de «igual valor».

Una de las preocupaciones más antiguas en materia de normas internacionales en la esfera 
laboral es garantizar que todos los trabajadores gocen de condiciones satisfactorias de
seguridad e higiene. Esas condiciones no se consiguen con medidas legislativas solamente,
y los Estados Partes deben indicar cómo se favorecen esas medidas mediante otros
programas y políticas. En cuanto a la situación jurídica, debe indicarse en los informes si
existen categorías de trabajadores que queden excluidos de los sistemas existentes de
seguridad e higiene en el trabajo o que queden protegidos sólo parcialmente. En lo que
toca a la situación real, debe indicarse en los informes el carácter y la frecuencia de los
accidentes y enfermedades laborales, y darse cifras comparables correspondientes a
distintas fechas para poder apreciar la evolución de la situación.

El principio de la igual oportunidad para todos de ser promovidos tiene por objeto
garantizar que las posibilidades de ascenso del trabajador medio no se vean perjudicadas
por factores extraños e indebidos, tales como los favores sexuales o el origen racial. Dada
la dificultad de calibrar esos problemas en función de la actividad legislativa, debe prestarse
especial atención en el informe a la evaluación de la situación real con respecto a las
mujeres, las minorías y cualesquiera otros grupos que pudieran estar en situación de
desventaja a este respecto.

En cambio, tendrá considerable valor la información sobre las disposiciones jurídicas y
administrativas relativas al apartado d) del artículo 7, relativo al descanso, el disfrute del
tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos. En particular, debe indicarse en los
informes si existen categorías de trabajadores a los que no se apliquen las debidas
disposiciones.
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El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias se protege también en el
inciso i) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial y en los apartados d) y f) del párrafo 1 del
artículo 11, y los artículos 2 y 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. Los funcionarios encargados de informar deben tener
en cuenta estas disposiciones al determinar si el informe del Estado Parte puede remitirse
parcialmente a información ya proporcionada en otro lugar.

ARTÍCULO 8

Texto del artículo 8

1. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a garan ti zar:

a) El dere cho de toda per sona a fun dar sin di ca tos y a afi liarse al de
su elec ción, con suje ción úni ca mente a los esta tu tos de la orga ni -
za ción corres pon diente, para pro mo ver y pro te ger sus inte re ses
eco nó mi cos y socia les. No podrán impo nerse otras res tric cio nes
al ejer ci cio de este dere cho que las que pres criba la ley y que sean
nece sa rias en una socie dad demo crá tica en inte rés de la segu ri -
dad nacio nal o del orden público, o para la pro tec ción de los dere -
chos y liber ta des aje nos;

b) El dere cho de los sin di ca tos a for mar fede ra cio nes o con fe de ra -
cio nes nacio na les y el de éstas a fun dar orga ni za cio nes sin di ca les
inter na cio na les o a afi liarse a las mis mas;

c) El dere cho de los sin di ca tos a fun cio nar sin obs tá cu los y sin otras
limi ta cio nes que las que pres criba la ley y que sean nece sa rias en
una socie dad demo crá tica en inte rés de la segu ri dad nacio nal o
del orden público, o para la pro tec ción de los dere chos y liber ta -
des aje nos;

d) El dere cho de huelga, ejer cido de con for mi dad con las leyes de
cada país.

2. El pre sente artí culo no impe dirá some ter a res tric cio nes lega les el
ejer ci cio de tales dere chos por los miem bros de las fuer zas arma das,
de la poli cía o de la admi nis tra ción del Estado.

3. Nada de lo dis puesto en este artí culo auto ri zará a los Esta dos Par tes
en el Con ve nio de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra bajo de 1948
rela tivo a la liber tad sin di cal y a la pro tec ción del dere cho de sin di ca -
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ción a adop tar medi das legis la ti vas que menos ca ben las garan tías pre -
vis tas en dicho Con ve nio o a apli car la ley en forma que menos cabe
dichas garan tías.

Texto de las directrices sobre el artículo 8 del Pacto

1. En caso de que su país sea parte en cualquiera de los siguientes
Convenios:

– Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos,

– Con ve nio de la OIT sobre la liber tad sin di cal y la pro tec ción del
dere cho de sin di ca ción, 1948 (No 87),

– Con ve nio de la OIT sobre el dere cho de sin di ca ción y de nego cia -
ción colec tiva, 1949 (No 98),

– Con ve nio de la OIT sobre las rela cio nes de tra bajo en la admi nis tra -
ción pública, 1978 (No 151),

y ya haya pre sen tado a los comi tés super vi so res com pe ten tes infor -
mes que con cier nan a las dis po si cio nes del artí culo 8 del Pacto, tal vez 
desee remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en vez
de repe tir aquí la infor ma ción. No obs tante, todas las cues tio nes que
se plan teen en rela ción con el pre sente Pacto y que no se abor den ple -
na mente en dichos infor mes debe rían tra tarse en este informe.

2. Sír vase seña lar qué con di cio nes de fondo o de forma, en su caso, hay
que reu nir a fin de fun dar un sin di cato y afi liarse al de su elec ción.

a) Sír vase espe ci fi car si exis ten dis po si cio nes jurí di cas espe cia les en
rela ción con el esta ble ci miento de sin di ca tos por deter mi na das
cate go rías de tra ba ja do res y, por último, cuá les son esas dis po si -
cio nes espe cia les, cómo han sido apli ca das en la prac tica, y el
número de per so nas a que han sido apli ca das.

b) ¿Se impo nen res tric cio nes al ejer ci cio del dere cho de los tra ba ja -
do res a fun dar sin di ca tos y afi liarse a ellos? Sír vase expo ner deta -
lla da mente las dis po si cio nes jurí di cas que pres cri ben tales
res tric cio nes y su apli ca ción en la prác tica a lo largo del tiempo.

c) Sír vase sumi nis trar infor ma ción sobre la forma en que su
Gobierno garan tiza el dere cho de los sin di ca tos a for mar fede ra -
cio nes y aso ciarse a orga ni za cio nes sin di ca les inter na cio na les.
¿Qué res tric cio nes jurí di cas y prác ti cas se impo nen al ejer ci cio de
este dere cho?
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d) Sír vase seña lar con deta lle qué con di cio nes o limi ta cio nes se
impo nen al dere cho de los sin di ca tos a fun cio nar libre mente.
¿Qué sin di ca tos se han visto adver sa mente afec ta dos en la prác -
tica por esas con di cio nes o limi ta cio nes? ¿Qué medi das se están
adop tando para pro mo ver la libre nego cia ción de con tra tos colec -
ti vos?

e) Sír vase pro por cio nar datos sobre el número y la estruc tura de los
sin di ca tos esta ble ci dos en su país y sobre la com po si ción de los
mis mos.

3. Sír vase seña lar si en su país se con cede a los tra ba ja do res la posi bi li -
dad de huelga como dere cho cons ti tu cio nal o legal. En caso nega tivo,
¿qué otro cri te rio legal o prác tico se uti liza para garan ti zar el ejer ci cio
de este dere cho?

a) ¿Qué res tric cio nes se impo nen al ejer ci cio del dere cho de huelga?
Sír vase expo ner deta lla da mente las dis po si cio nes jurí di cas que
rigen dichas res tric cio nes y su apli ca ción en la prác tica a lo largo
del tiempo.

b) Sír vase seña lar si exis ten dis po si cio nes jurí di cas espe cia les en
rela ción con el ejer ci cio del dere cho de huelga para deter mi na das
cate go rías de tra ba ja do res y, por último, cuá les son esas dis po si -
cio nes espe cia les, cómo se han apli cado en la prác tica y el número 
de tra ba ja do res some ti dos a ellas.

4. Sír vase indi car si se impo nen res tric cio nes al ejer ci cio de los dere chos
men cio na dos en los párra fos 2 y 3 supra por parte de los miem bros de
las fuer zas arma das, la poli cía o la admi nis tra ción del Estado. ¿Cómo
se han apli cado esas res tric cio nes en la prác tica?

5. Si se han pre sen tado infor mes ante rio res, hágase una breve reseña de
los cam bios que afec ten a los dere chos con sa gra dos en el artí culo 8, si
los hubiere, intro du ci dos en la legis la ción nacio nal y las deci sio nes
judi cia les, así como en las nor mas, pro ce di mien tos y prác ti cas admi -
nis tra ti vos, durante el período a que se refiere el informe.
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Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad**

26. Los dere chos sin di ca les (art. 8) se apli can tam bién a los tra ba ja do res
con dis ca pa ci dad, inde pen dien te mente de que tra ba jen en luga res
espe cia les o en el mer cado labo ral libre. Ade más, el artí culo 8, leído
en con jun ción con otros dere chos como el dere cho a la liber tad de aso -
cia ción, sirve para des ta car la impor tan cia del dere cho de las per so nas 
con dis ca pa ci dad para cons ti tuir sus pro pias orga ni za cio nes. Si esas
orga ni za cio nes han de ser efec ti vas para “pro mo ver y pro te ger [los]
inte re ses eco nó mi cos y socia les” (párrafo 1 del artí culo 8) de dichas
per so nas, los órga nos guber na men ta les y demás órga nos deben con -
sul tar las regu lar mente en rela ción con todas las cues tio nes que les
afec ten; quizá sea nece sa rio tam bién que reci ban apoyo finan ciero y
de otra índole para ase gu rar su via bi li dad.

27. La orga ni za ción Inter na cio nal del Tra bajo ha ela bo rado ins tru men tos
valio sos y com ple tos con res pecto a los dere chos labo ra les de las per -
so nas con dis ca pa ci dad, inclu yendo en par ti cu lar el Con ve nio No 159 
(1983) sobre la rea dap ta ción pro fe sio nal y el empleo de per so nas invá -
li das. El Comité esti mula a los Esta dos Par tes en el Pacto a que estu -
dien la posi bi li dad de rati fi car ese Con ve nio.

Ex tractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

25. Los dere chos pro te gi dos en el artí culo 8 del Pacto, es decir, los dere -
chos sin di ca les, en par ti cu lar des pués de la edad de jubi la ción, deben
ser apli ca dos a los tra ba ja do res mayo res.

Comen tario

Los Esta dos Par tes se com pro me ten a «garan ti zar» el dere cho a fun dar sin di ca tos y a afi -
liarse a ellos, reco no cido tam bién en el artí culo 22 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Civi les y Polí ti cos, y, por lo tanto, tal dere cho no está sujeto al prin ci pio de la rea li za ción
pro gre siva. Su inclu sión en el pre sente Pacto es un ejem plo per fecto de la inter de pen den -

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 117

* Las restantes partes de la observación general se incluyen más adelante en relación con cada uno de los artículos
específicos a los que se refieren.

**Las notas al pie de página contenidas en el texto completo de la observación general se han omitido a los efectos del
presente manual.



cia de ambos con jun tos de dere chos y de lo ilu so rio de los inten tos de tra tar cada con junto
como si fue sen de carác ter total mente dife rente uno de otro.

En sus directrices para la presentación de informes el Comité señala que los Estados Partes
en el Pacto, y que también sean partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos o los Convenios No 87, de 1948 o No 98, de 1949, de la OIT, tal vez deseen
remitirse a los informes relativos a esos documentos para no repetir la misma información
una vez más en este contexto. Análogamente, los funcionarios encargados de preparar los
informes tal vez deseen tener en cuenta el hecho de que el inciso ii) del apartado e) del
artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial también trata de los derechos sindicales.

Sin embargo, incluso los Estados que son partes en todos esos instrumentos deberán
facilitar información sobre cierto número de cuestiones respecto de las cuales las
disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales son
diferentes. En particular, esto sucede con el derecho de huelga, reconocido en el apartado
d) del párrafo 1 del artículo 8, que no se prevé explícitamente ni en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos ni en los Convenios pertinentes de la OIT. Así pues, todos
los Estados informantes deben indicar si el derecho de huelga goza de protección
constitucional, legislativa o de otra índole, y de ser así, si se excluye a algún grupo de esa
protección. En la medida en que puedan imponerse restricciones al ejercicio del derecho
de huelga, debe indicarse en los informes sus fundamentos y carácter, y darse detalles de su
aplicación durante el período que se examine. Si se restringe de alguna forma el derecho
de huelga de los miembros de las fuerzas armadas, la policía, los funcionarios públicos o los
empleados de empresas de propiedad pública, deben darse los pormenores en el informe.
La información debe abarcar la situación tanto de derecho como de hecho.

Los Estados Partes que aún no hayan proporcionado información sobre el derecho a
fundar sindicatos y afiliarse a ellos en informes presentados con arreglo al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos o los Convenios pertinentes de la OIT,
deberán aportar al informar sobre este artículo un volumen considerable de información
de índole jurídica y práctica.

Debe proporcionarse información sobre las condiciones que han de cumplirse para que los 
particulares puedan fundar un sindicato o afiliarse al de su elección. De existir sólo uno o un 
número muy pequeño de sindicatos en el país, ello sería un indicio aparente de la existencia 
de importantes limitaciones de carácter oficial u oficioso, o ambas. Por lo tanto, deberá
incluirse en el informe información al respecto. También debe describirse detalladamente
la situación del sector público y de las demás categorías especiales de empleados, tanto en
el aspecto jurídico como en el práctico, con respecto al derecho a fundar sindicatos y
afiliarse a ellos. Se especifica en el Pacto que el ejercicio de este derecho no debe estar
sujeto a restricciones, salvo que éstas satisfagan los diversos criterios especificados no sólo
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en el artículo 4 del Pacto sino también en el apartado a) del párrafo l del artículo 8. A saber,
estas restricciones han de ser: l) prescritas por ley, y no por medios extralegales o de otra
manera inconstitucionales; y 2) necesarias en una sociedad democrática para lograr una
serie muy limitada de objetivos. Esos objetivos son: 1) proteger la seguridad nacional; 2)
proteger el orden público; y 3) proteger los derechos y las libertades de otros. La palabra
clave aquí es «necesario». Dicho de otra manera, no basta que un Estado informante
invoque meramente una u otra de estas justificaciones. Antes bien, el informe del Estado
debe demostrar que las restricciones impuestas fueron necesarias y proporcionadas al
peligro determinado. Los mismos requisitos se aplican a cualesquiera restricciones
impuestas por un gobierno al derecho de los sindicatos a funcionar libremente.

Por último, en los informes con arreglo a este artículo debe proporcionarse información
sobre cómo el gobierno ha procurado garantizar el derecho de los sindicatos a federarse y a 
adherirse a organizaciones sindicales internacionales y si se han impuesto restricciones
legales o prácticas a este respecto.

ARTÍCULO 9

Texto del artículo 9

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda per -
sona a la segu ri dad social, incluso al seguro social.

Texto de las directrices sobre el artículo 9 del Pacto

1. En caso de que su país sea parte en el Con ve nio de la OIT sobre la
segu ri dad social (norma mínima), de 1952 (No 102), o en otros Con ve -
nios pos te rio res (Nos. 121, 128, 130 y 168), y ya haya pre sen tado a
los comi tés super vi so res com pe ten tes infor mes que con cier nan a las
dis po si cio nes del artí culo 9, tal vez desee remi tirse a las par tes corres -
pon dien tes de esos infor mes en vez de repe tir aquí la infor ma ción. No
obs tante, todas las cues tio nes que se plan teen en rela ción con el pre -
sente Pacto y que no se abor den ple na mente en dichos infor mes debe -
rían tra tarse en este informe.

2. Sírvase indicar cuáles de las siguientes ramas de la seguridad social
existen en su país:

– aten ción médica,

– pres ta cio nes en efec tivo para casos de enfer me dad,

– pres ta cio nes de mater ni dad,
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– pres ta cio nes de vejez,

– pres ta cio nes de inva li dez,

– pres ta cio nes para los super vi vien tes,

– pres ta cio nes por acci den tes de tra bajo,

– pres ta cio nes por desem pleo,

– pres ta cio nes fami lia res.

3. Sír vase des cri bir para cada rama exis tente en su país las carac te rís ti -
cas prin ci pa les en los pla nes en vigen cia, así como el alcance de los
bene fi cios, colec ti va mente y en rela ción con los dis tin tos gru pos en la
socie dad, el carác ter y nivel de las pres ta cio nes, y el método de finan -
cia ción de los pla nes.

4. Sír vase indi car qué por cen taje del PNB así como de los pre su pues tos
nacio na les y/o regio na les se des tina a la segu ri dad social. Com pá rese
esta situa ción con la exis tente hace diez años. ¿Cu áles son las razo nes
de los cam bios que hubiere?

5. Sír vase seña lar si en su país los pla nes ofi cia les (públi cos) de segu ri dad 
social des cri tos se com ple men tan con arre glos ofi cio sos (pri va dos). De 
ser así, sír vase des cri bir esos arre glos y la rela ción entre ellos y los pla -
nes ofi cia les (públi cos).

6. Sír vase seña lar si en su país hay algún grupo que no goce en abso luto
del dere cho a la segu ri dad social o que lo haga en un grado sig ni fi ca ti -
va mente infe rior al de la mayo ría de la pobla ción. En par ti cu lar, ¿cuál
es la situa ción de las muje res a este res pecto? Sír vase dar deta lles de
los casos en que no se dis fruta de la segu ri dad social.

a) Sír vase indi car qué medi das con sid er a nece sa rias su Gobierno a
fin de rea li zar el dere cho a la segu ri dad social de los gru pos antes
men cio na dos.

b) Sír vase indi car las medi das de polí tica que ha adop tado su
Gobierno, al máximo de sus recur sos dis po ni bles, para apli car el
dere cho a la segu ri dad social de esos gru pos. Sír vase pre sen tar un
calen da rio y pun tos de refe ren cia en fun ción del tiempo para
medir sus logros a este res pecto.

c) Sír vase des cri bir las con se cuen cias de esas medi das para la situa -
ción de los gru pos vul ne ra bles y des fa vo re ci dos con cre tos y dar a
cono cer los éxi tos, pro ble mas y defi cien cias de las medi das.
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7. Si se han pre sen tado infor mes ante rio res, hágase una breve reseña de
los cam bios que afec ten al dere cho a la segu ri dad social, si los hubiere, 
intro du ci dos en la legis la ción nacio nal y las deci sio nes judi cia les, así
como en las nor mas, los pro ce di mien tos y las prác ti cas admi nis tra ti -
vos, durante el período a que se refiere el informe.

8. Sír vase indi car el papel que desem peña la asis ten cia inter na cio nal en
la plena rea li za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 9.

Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad**

28. Los regí me nes de segu ri dad social y de man te ni miento de los ingre sos 
revis ten impor tan cia par ti cu lar para las per so nas con dis ca pa ci dad.
Como se indica en las Nor mas Uni for mes, “Los Esta dos deben velar
por ase gu rar la pres ta ción de apoyo ade cuado en mate ria de ingre sos
a las per so nas con dis ca pa ci dad que, debido a la dis ca pa ci dad o a fac -
to res rela cio na dos con ésta, hayan per dido tem po ral mente sus ingre -
sos, reci ban un ingreso redu cido o se hayan visto pri va das de
opor tu ni da des de empleo”. Dicho apoyo debe refle jar las nece si da des
espe cia les de asis ten cia y otros gas tos aso cia dos a menudo con la dis -
ca pa ci dad. Ade más, en la medida de lo posi ble, el apoyo pres tado
debe abar car tam bién a las per so nas (que en su inmensa mayo ría son
muje res) que se ocu pan de cui dar a per so nas con dis ca pa ci dad. Las
per so nas que cui dan a otras per so nas con dis ca pa ci dad, inclui dos los
fami lia res de estas últi mas per so nas, se hallan a menudo en la urgente 
nece si dad de obte ner apoyo finan ciero como con se cuen cia de su labor 
de ayuda.

29. El ingreso de las per so nas con dis ca pa ci dad en ins ti tu cio nes, de no ser 
nece sa rio por otras razo nes, no debe ser con si de rado como sus ti tu tivo 
ade cuado de los dere chos a la segu ri dad social y al man te ni miento del
ingreso de dichas per so nas.
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Ex tractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

26. El artí culo 9 del Pacto prevé de manera gene ral que los Esta dos Par tes 
“reco no cen el dere cho de toda per sona a la segu ri dad social, incluso el 
seguro social”, sin pre ci sar la índole ni el nivel de la pro tec ción que
debe garan ti zarse. Sin embargo, en el tér mino “seguro social” que dan
inclui dos de forma implí cita todos los ries gos que oca sio nen la pér -
dida de los medios de sub sis ten cia por cir cuns tan cias aje nas a la
volun tad de las per so nas.

27. De con for mi dad con el artí culo 9 del Pacto y con las dis po si cio nes de
apli ca ción de los Con ve nios de la OIT sobre segu ri dad social -Co nv -
enio No 102, rela tivo a la norma mínima de la segu ri dad social (1952)
y Con ve nio No 128 sobre las pres ta cio nes de inva li dez, vejez y sobre vi -
vien tes (1967)- los Esta dos Par tes deben tomar las medi das ade cua das 
para esta ble cer, con carác ter gene ral, sis te mas de segu ros de vejez
obli ga to rios, a per ci bir a par tir de una edad deter mi nada, pres crita
por las legis la cio nes nacio na les.

28. Con forme a lo dis puesto en ambos Con ve nios men cio na dos de la OIT
y en la citada Reco men da ción 162, el Comité invita a los Esta dos Par -
tes a fijar la edad de jubi la ción de manera fle xi ble, de acuerdo con las
acti vi da des desem pe ña das y la capa ci dad de las per so nas de edad
avan zada, teniendo tam bién en cuenta fac to res demo grá fi cos, eco nó -
mi cos y socia les.

29. Para com ple tar el man dato con te nido en el artí culo 9 del Pacto, los
Esta dos Par tes debe rán garan ti zar la con ce sión de pres ta cio nes de
sobre vi vien tes y de orfan dad, a la muerte del sos tén de fami lia afi liado 
a la segu ri dad social o pen sio nista.

30. Final mente, para dar pleno cum pli miento al man dato del artí culo 9
del Pacto, como ya se ha seña lado en los párra fos 20 y 22, los Esta dos
Par tes debe rán esta ble cer, den tro de los recur sos dis po ni bles, pres ta -
cio nes de vejez no con tri bu ti vas u otras ayu das, para todas las per so -
nas mayo res que, al cum plir la edad pres crita fijada en la legis la ción
nacio nal, por no haber tra ba jado o no tener cubier tos los perío dos
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míni mos de coti za ción exi gi dos, no ten gan dere cho a dis fru tar de una
pen sión de vejez o de otra ayuda o pres ta ción de la segu ri dad social y
carez can de cual quier otra fuente de ingre sos.

Comen tario

Si un Estado Parte en el Pacto lo es también en el Convenio No 102 de la OIT, de 1952, no
hace falta que facilite al Comité la información prescrita por este artículo que haya
proporcionado ya a la OIT. Sin embargo, en esos casos debe informar al Comité sobre el
carácter de las eventuales observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT sobre esa
información.

Pese a ser este el artículo más breve de todo el Pacto, todo buen informe de un Estado
Parte debe referirse a cierto número de cuestiones. No basta declarar que existe un plan de
seguridad social e indicar algunas de las prestaciones. Debe indicarse en el informe, en
primer lugar, cuáles de los siguientes tipos de planes de seguridad social existen en el país
de que se trate: atención médica, prestaciones en efectivo por enfermedad, prestaciones
por maternidad, prestaciones por vejez, prestaciones a supervivientes, prestaciones por
lesiones laborales, prestaciones por desempleo y prestaciones familiares. Para cada una de 
estas categorías debe indicarse en el informe el tipo y la extensión del plan, en particular en
forma de proporción del total de personas que, idealmente, deberían beneficiarse. El
Comité podrá así determinar, a partir del informe, el número de personas no abarcadas
por los diversos tipos de seguridad social. A este respecto, interesará especialmente al
Comité la situación de los grupos más vulnerables o desfavorecidos de la sociedad tales
como, por ejemplo, las mujeres de las zonas rurales, las poblaciones indígenas y los grupos
minoritarios.

En el caso de los países en desarrollo en particular, es posible que muchas de esas
categorías apenas existan. Pero entonces se debe informar sobre las disposiciones
extraoficiales que puedan dar protección de hecho a sectores de la población. Deben
indicarse el alcance y la suficiencia de esas disposiciones, así como la proporción de la
población que se considera que no está protegida por ninguna clase de seguridad social.

Con respecto al derecho a la seguridad social, los funcionarios encargados de preparar los
informes tal vez estimen oportuno consultar o remitirse a la información proporcionada en 
otros informes relativa al inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, así como 
al apartado e) del párrafo 1 del artículo 11 y al apartado a) del artículo 13 de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y al artículo
26 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En relación con el Convenio sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, también puede
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hacerse referencia a la recomendación general 16 (Décimo período de sesiones, 1991)
adoptada por el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

ARTÍCULO 10
Texto del artículo 10

Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen que:

1. Se debe con ce der a la fami lia, que es el ele mento natu ral y fun da men -
tal de la socie dad, la más amplia pro tec ción y asis ten cia posi bles,
espe cial mente para su cons ti tu ción y mien tras sea res pon sa ble del
cui dado y la edu ca ción de los hijos a su cargo. El matri mo nio debe
con tra erse con el libre con sen ti miento de los futu ros cón yu ges.

2. Se debe con ce der espe cial pro tec ción a las madres durante un período 
de tiempo razo na ble antes y des pués del parto. Durante dicho
período, a las madres que tra ba jen se les debe con ce der licen cia con
remu ne ra ción o con pres ta cio nes ade cua das de segu ri dad social.

3. Se deben adop tar medios espe cia les de pro tec ción y asis ten cia en
favor de todos los niños y ado les cen tes, sin dis cri mi na ción alguna por
razón de filia ción o cual quier otra con di ción. Debe pro te gerse a los
niños v ado les cen tes con tra la explo ta ción eco nó mica y social su
empleo en tra ba jos noci vos para su moral y salud, o en los cua les peli -
gre su vida o se corra el riesgo de per ju di car su desa rro llo nor mal, será
san cio nado por la ley. Los Esta dos deben esta ble cer tam bién lími tes
de edad por debajo de los cua les quede prohi bido y san cio nado por la
ley el empleo a sueldo de mano de obra infan til.

Texto de las di rec tri ces so bre el artículo 10 del Pacto

1. En caso de que su país sea parte en algunos de los siguientes
Convenios:

– Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos,

– Con ven ción sobre los Dere chos del Niño,

– Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi -
na ción con tra la Mujer,

– Con ve nio de la OIT sobre la pro tec ción de la mater ni dad (revi sado),
1952 (No 103),
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– Con ve nio de la OIT sobre la edad mínima, 1973 (No 138),

en cual quier otro con ve nio de la OIT sobre la pro tec ción de los niños y
los jóve nes en rela ción con el empleo y el tra bajo, y si su Gobierno ya
ha pre sen tado a los comi tés super vi so res com pe ten tes infor mes que
con cier nan a las dis po si cio nes del artí culo 10, tal vez desee remi tirse a 
las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en vez de repe tir aquí la
infor ma ción. No obs tante, todas las cues tio nes que se plan teen en
rela ción con el pre sente Pacto y que no se abor den ple na mente en
dichos infor mes debe rían tra tarse en este informe.

2. Sír vase seña lar qué sig ni fi cado se da en su socie dad a la pala bra «fami -
lia».

3. Sír vase seña lar la edad en que en su país los niños lle gan a la mayo ría
de edad a diver sos efec tos.

4. Sír vase sumi nis trar infor ma ción sobre las for mas, tanto ofi cia les
como ofi cio sas, uti li za das en su país para pres tar asis ten cia y pro tec -
ción a la fami lia. En par ti cu lar:

a) ¿En qué forma garan tiza su país el dere cho de los hom bres y, en
par ti cu lar, de las muje res a con traer matri mo nio de pleno y libre
con sen ti miento y fun dar una fami lia? Sír vase seña lar y, en su
caso, dar deta lles de casos en que las medi das adop ta das no
hayan tenido éxito en la abo li ción de prác ti cas que afec ten adver -
sa mente al goce de este dere cho.

b) ¿En vir tud de qué medi das faci lita su país la fun da ción de una
fami lia, su man te ni miento, for ta le ci miento o pro tec ción, en par -
ti cu lar mien tras es res pon sa ble del cui dado y la edu ca ción de los
hijos a su cargo? A pesar de estas medi das, ¿hay fami lias que no
gocen en abso luto del bene fi cio de esa pro tec ción y asis ten cia o
que lo hagan en un grado sig ni fi ca ti va mente infe rior al de la
mayo ría de la pobla ción? Sír vase dar deta lles de esos casos. ¿Se
reco no cen las fami lias amplia das u otras for mas de orga ni za ción
fami liar al deter mi nar la posi bi li dad o apli ca bi li dad de esas medi -
das, en par ti cu lar con res pecto a los bene fi cios ofi cia les?

c) Con res pecto a las defi cien cias evi den tes en rela ción con los apar -
ta dos a o b, ¿qué medi das se estu dian para corre gir la situa ción?

5. Sír vase sumi nis trar infor ma ción sobre su sis tema de pro tec ción de la
mater ni dad.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 125



a) En par ti cu lar:

i) Sír vase de scribir el al cance del plan de pro tec ción;

ii) Sír vase seña lar la du ra ción to tal de la li cen cia de ma ter ni dad
y el período de li cen cia obli ga to ria de spués del in ter -
namiento;

iii) Sír vase de scribir las presta cio nes de se guri dad so cial en efec -
tivo, médi cas y de otra ín dole, otor gadas du rante esos perío -
dos;

iv) Sír vase seña lar cómo han evo lu cio nado es tas presta cio nes a
lo largo del tiempo.

b) Sír vase seña lar si en su socie dad exis ten gru pos de muje res que no 
gocen en abso luto de nin guna pro tec ción en caso de mater ni dad o 
que lo hagan en un grado sig ni fi ca ti va mente infe rior al de la
mayo ría. Sír vase dar deta lles de estas situa cio nes. ¿Qué medi das
se adop tan o estu dian para corre gir esta situa ción? Sír vase des cri -
bir las con se cuen cias de esas medi das para la situa ción de los gru -
pos vul ne ra bles y des fa vo re ci dos con cre tos, y dar a cono cer los
éxi tos, pro ble mas y defi cien cias de esas medi das.

6. Sír vase des cri bir las medi das espe cia les de pro tec ción y asis ten cia
para bien de los niños y jóve nes, en espe cial las medi das para pro te -
ger los de la explo ta ción eco nó mica o impe dir su empleo en tareas per -
ju di cia les para la moral o la salud o peli gro sas para la vida o
sus cep ti bles de impe dir su desa rro llo nor mal.

a) ¿Cuál es el limite de edad en su país por debajo del cual está prohi -
bido el empleo remu ne rado de niños en las diver sas ocu pa cio nes?

b) Sír vase indi car cuán tos niños y de qué gru pos de edad están en
empleos remu ne ra dos y en qué medida.

c) Sír vase indi car en qué medida los niños son emplea dos en las
casas, gran jas o nego cios de sus fami lias.

d) Sír vase indi car si en su país exis ten gru pos de niños y jóve nes que
no gocen en abso luto de las medi das de pro tec ción y asis ten cia o
que gocen de ellas en un grado sig ni fi ca ti va mente infe rior al de la
mayo ría. En par ti cu lar, ¿cuál es la situa ción de los huér fa nos, de
los niños cuyos pro ge ni to res no están vivos, de las niñas peque -
ñas, de los niños que están aban do na dos o pri va dos de su medio
fami liar, así como de los niños impe di dos física o men tal mente?
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e) ¿Cómo se informa a las per so nas men cio na das en el apar tado
ante rior sobre sus res pec ti vos dere chos?

f) Sír vase dar deta lles de las defi cien cias o los pro ble mas que
hubiere. ¿Cómo han evo lu cio nado estas situa cio nes a lo largo del
tiempo? ¿Qué medi das se están adop tando para corre gir estas
situa cio nes? Sír vase des cri bir las con se cuen cias de estas medi das
a lo largo del tiempo y dar a cono cer los éxi tos, pro ble mas y defi -
cien cias.

7. Si se han pre sen tado infor mes ante rio res, hágase una breve reseña de
los cam bios que afec ten al dere cho con sa grado en el artí culo 10, si los
hubiere, intro du ci dos en la legis la ción nacio nal y las deci sio nes judi -
cia les, así como en las nor mas, los pro ce di mien tos y las prác ti cas
admi nis tra ti vos, durante el período a que se refiere el informe.

8. Sír vase des cri bir el papel que desem peña la asis ten cia inter na cio nal
en la plena rea li za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 10.

Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Personas con discapacidad**

30. En el caso de las per so nas con dis ca pa ci dad, el requi sito del Pacto de
que se preste “pro tec ción y asis ten cia” a la fami lia sig ni fica que hay
que hacer todo lo que se pueda a fin de con se guir que dichas per so nas
vivan con sus fami lias, si así lo desean. El artí culo 10 implica tam bién,
con arre glo a los prin ci pios gene ra les del dere cho inter na cio nal en
mate ria de dere chos huma nos, que las per so nas con dis ca pa ci dad tie -
nen dere cho a casarse y a fun dar su pro pia fami lia. A menudo se igno -
ran o se nie gan esos dere chos, espe cial mente en el caso de las
per so nas con dis ca pa ci dad men tal. En este y otros con tex tos, el tér -
mino “fami lia” debe inter pre tarse amplia mente y de con for mi dad con 
las cos tum bres loca les apro pia das. Los Esta dos Par tes deben velar por 
que las leyes y las prác ti cas y polí ti cas socia les no impi dan la rea li za -
ción de esos dere chos. Las per so nas con dis ca pa ci dad deben tener
acceso a los ser vi cios de ase so ra miento nece sa rios, a fin de poder rea -
li zar sus dere chos y cum plir sus obli ga cio nes den tro de la fami lia.
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31. Las mujeres con discapacidad tienen derecho también a protección y
apoyo en relación con la maternidad y el embarazo. Como se declara
en las Normas Uniformes, “Las personas con discapacidad no deben
ser privadas de la oportunidad de experimentar su sexualidad, tener
relaciones sexuales o tener hijos”. Esas necesidades y esos deseos
deben reconocerse, y debe tratarse de ellos en los contextos del placer
y la procreación. En todo el mundo es frecuente que se denieguen esos 
derechos a los hombres y las mujeres con discapacidad. En el caso de
las mujeres con discapacidad, una operación de esterilización o de
aborto sin haber obtenido previamente su consentimiento, dado con
conocimiento de causa, constituirá una grave violación del párrafo 2
del artículo 10.

32. Los niños con discapacidad son especialmente vulnerables a la
explotación, los malos tratos y la falta de cuidado y tienen derecho a
una protección especial, de conformidad con el párrafo 3 del artículo
10 del Pacto (reforzado por las disposiciones correspondientes de la
Convención sobre los Derechos del Niño).

Ex tractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

31. De con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 10 del Pacto y con las
Reco men da cio nes Nos. 25 y 29 del Plan de Acción Inter na cio nal de
Viena sobre el Enve je ci miento, los Esta dos Par tes debe rán des ple gar
todos los esfuer zos nece sa rios para apo yar, pro te ger y for ta le cer a las
fami lias y ayu dar las, de acuerdo con los valo res cul tu ra les de cada
socie dad, a aten der a sus fami lia res mayo res depen dien tes o a su
cargo. La Reco men da ción No 29 alienta a los gobier nos y a las orga ni -
za cio nes no guber na men ta les a que esta blez can ser vi cios socia les de
apoyo a las fami lias cuando exis tan per so nas mayo res depen dien tes
en el hogar y a que apli quen medi das espe cial mente des ti na das a las
fami lias con bajos ingre sos que deseen man te ner en el hogar a fami lia -
res de edad con tales carac te rís ti cas. Estas ayu das deben tam bién
otor garse a las per so nas que vivan solas y a las pare jas de per so nas
mayo res que deseen per ma ne cer en sus hoga res.
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Co men ta rio

Este artículo trata de una amplia serie de cuestiones, entre ellas: la familia, el matrimonio,
la protección a las madres y los derechos de los niños. Es posible que los Estados Partes
hayan presentado información pertinente a distintos órganos de supervisión en relación
con los instrumentos siguientes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en
especial los artículos 23 y 24; la Convención sobre los Derechos del Niño; los Convenios
No 103, de 1952 y No 138, de 1973 de la OIT; y la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en especial los artículos 11, 12, 13 y
16. No es necesario reproducir la información pertinente al informar sobre el artículo 10
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cambio, puede 
hacerse referencia a esos otros informes y a las observaciones aportadas, en su caso, sobre
eventuales observaciones formuladas por los órganos supervisores pertinentes al respecto.

En la medida en que no se haya presentado la información pertinente en otros
documentos, ha de informarse al Comité sobre las cuestiones siguientes. La primera es la
relativa a la familia. Para ello el Estado Parte debe informar sobre cómo se interpreta y
define el concepto y alcance de la «familia» en su propia sociedad o sistema jurídico. Luego
debe proporcionar información sobre los medios y formas de conceder a la familia «la más
amplia protección y asistencia posibles». Debe hacer también una evaluación de la medida
en que la familia sigue funcionando como elemento fundamental de la sociedad. Esto es de
especial interés en vista de los múltiples peligros para la situación de la familia aparecidos
en muchas sociedades en los últimos decenios.

La siguiente cuestión se refiere a la existencia de eventuales limitaciones, de carácter oficial 
u oficioso, a la capacidad de los futuros cónyuges de ejercer su libre consentimiento con
respecto al matrimonio. En especial, debe abordarse la situación de las mujeres jóvenes y
proporcionarse información sobre la subsistencia de toda práctica que tenga efectos
negativos para ellas a este respecto.

En cuanto a la disposición sobre la protección especial a las madres durante un período de
tiempo razonable antes y después del parto, debe proporcionarse información sobre las
medidas oficiales y oficiosas. Estas últimas serían prácticas ampliamente seguidas en el
seno de una comunidad, sin que intervenga necesariamente el gobierno o la
administración pública, que contribuyan a ofrecer el tipo de protección necesaria.

El Pacto no considera que el gobierno deba ser necesariamente el primero en adoptar o
financiar todas las medidas que han de tomarse para proteger este derecho, o cualquier
otro derecho reconocido en el Pacto. Sin embargo, cuando el conjunto de medidas
comunitarias y de otra índole existente sea claramente insuficiente para satisfacer los
requisitos del Pacto, el gobierno tiene el deber de hacer todo lo que pueda para atenuar de
alguna manera o eliminar la discrepancia.
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Debe indicarse también en los informes qué disposiciones oficiales existen de protección a
las madres, y proporcionarse los detalles pertinentes. Reviste especial importancia la
información sobre el número y la proporción de mujeres no protegidas.

La disposición del párrafo 3 relativa a los niños y adolescentes trasciende mucho más de lo
que parece a primera vista. Aunque los asuntos concretos señalados en esta disposición se
relacionan con las condiciones de trabajo y las formas de explotación, la primera oración
es de carácter mucho más general y de alcance mucho más amplio. Estipula la adopción de
«medidas especiales de protección y asistencia» en favor de todos los niños y adolescentes,
y también que éstas deben tomarse sin discriminación alguna. Es evidente que todos los
derechos del Pacto se aplican a los niños, aunque a veces algunos de ellos pueden tener
menos relevancia que otros. Sin embargo, dado que el Pacto prescribe protección especial
a los niños y adolescentes, y que éstos suelen ser mucho más vulnerables que los demás
grupos, se debe procurar especialmente indicar en los informes la medida en que los niños
gozan o están privados de los diversos derechos reconocidos en el Pacto. Aquí
nuevamente, cuando un Estado Parte en el Pacto ya haya informado en fecha reciente
sobre esas cuestiones contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, bastará
con remitirse a dicha información.

El Pacto no especifica ninguna edad precisa a la que la persona deja de considerarse como
niño o adolescente. Esto compete a cada Estado Parte atendiendo a sus respectivas
circunstancias económicas, sociales y culturales. En los informes deben indicarse los
límites de edad especificados en la legislación nacional al respecto.

Además de los derechos específicos a que hace referencia el Pacto, es probable que se
precisen otras medidas para satisfacer la necesidad, reconocida en el Pacto, de medidas
especiales de protección y asistencia en general. Así pues, por ejemplo, cuando se advierta 
la existencia de amenazas especiales a los niños o los adolescentes deben describirse las
medidas necesarias e indicarse los progresos logrados. Los Estados informantes deben
proporcionar información sobre la medida en que los niños sujetos a su jurisdicción son
víctimas de discriminación en el goce de sus derechos.

Por último, debe proporcionarse en los informes información específica sobre las medidas
adoptadas para cumplir los requisitos de: proteger a los niños y adolescentes contra la
explotación económica y social; sancionar por ley el empleo de niños y adolescentes en
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de
perjudicar su desarrollo normal; y establecer límites de edad por debajo de los cuales quede
prohibido y sancionado por la ley el empleo remunerado de mano de obra infantil. Además 
de informarse acerca de la situación de derecho, se precisa también información sobre la
situación de hecho.
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ARTÍCULO 11

Texto del artículo 11

1. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda
per sona a un nivel de vida ade cuado para sí y su fami lia, incluso ali -
men ta ción, ves tido y vivienda ade cua dos, y a una mejora con ti nua de
la con di cio nes de exis ten cia. Los Esta dos Par tes toma rán medi das
apro pia das para ase gu rar la efec ti vi dad de este dere cho, reco no -
ciendo a este efecto la impor tan cia esen cial de la coo pe ra ción inter na -
cio nal fun dada en el libre con sen ti miento.

2. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto, reco no ciendo el dere cho fun -
da men tal de toda per sona a estar pro te gida con tra el ham bre, adop ta -
rán, indi vi dual mente y mediante la coo pe ra ción inter na cio nal, las
medi das, inclui dos los pro gra mas con cre tos, que se nece si tan para:

a) Mejo rar los méto dos de pro duc ción, con ser va ción y dis tri bu ción
de ali men tos mediante la plena uti li za ción de los cono ci mien tos
téc ni cos y cien tí fi cos, la divul ga ción de prin ci pios sobre nutri ción
y el per fec cio na miento o la reforma de los regí me nes agra rios de
modo que se logren la explo ta ción y la uti li za ción más efi ca ces de
las rique zas natu ra les;

b) Ase gu rar una dis tri bu ción equi ta tiva de los ali men tos mun dia les
en rela ción con las nece si da des, teniendo en cuenta los pro ble -
mas que se plan tean tanto a los paí ses que impor tan pro duc tos
ali men ti cios como a los que los expor tan.

Texto de las di rec tri ces so bre el artículo 11 del Pacto

1. a) Sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre el nivel de vida actual de
la pobla ción de su país, tanto en gene ral como res pecto de los
dife ren tes gru pos socioe co nó mi cos, cul tu ra les y de otra índole de
la socie dad. ¿Cómo ha variado el nivel de vida con el tiempo (por
ejem plo, en com pa ra ción con hace diez y cinco años) res pecto de
esos gru pos? ¿Ha habido una mejora con ti nua de las con di cio nes
de vida de toda la pobla ción o, en su defecto, de qué gru pos?

b) En caso de que su Gobierno haya pre sen tado recien te mente infor -
mes sobre la situa ción de los dere chos con te ni dos en el artí culo
11 a las Nacio nes Uni das o a un orga nismo espe cia li zado, tal vez
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desee remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en
vez de repe tir aquí la infor ma ción.

c) Sír vase indi car el PNB per capita del 40% más pobre de su pobla -
ción. ¿Exi ste en su país un «umbral de pobreza», y en caso afir ma -
tivo, cuá les son los cri te rios para deter mi narlo?

d) Sír vase indi car el índice de la cali dad física de vida de su país.

2. El derecho a alimentación suficiente

a) Sír vase faci li tar un pano rama gene ral de la medida en que el dere -
cho a ali men ta ción sufi ciente se ha rea li zado en su país. Indí -
quense las fuen tes de infor ma ción que exis ten a este res pecto, en
par ti cu lar los estu dios sobre la situa ción nutri cio nal y otras medi -
das de vigi lan cia.

b) Sír vase faci li tar infor ma ción deta llada (en par ti cu lar datos esta -
dís ti cos des glo sa dos según dife ren tes zonas geo grá fi cas) sobre la
medida en que el ham bre y/o la mal nu tri ción exis ten en su país.
Esta infor ma ción debe ría en par ti cu lar abor dar las cues tio nes
siguien tes:

i) La situa ción de los gru pos es pe ci al mente vul ner ables o en
situa ción des ven ta josa, en par ticu lar:

– Cam pe si nos sin tie rra,

– Cam pe si nos mar gi na les,

– Tra ba ja do res rura les,

– Desem plea dos rura les,

– Desem plea dos urba nos,

– Pobres urba nos,

– Tra ba ja do res migran tes,

– Pobla cio nes indí ge nas, 

– Niños,

– Ancia nos,

– Otros gru pos espe cial mente afec ta dos;

ii) Las dif er en cias sig ni fi ca ti vas que hu biere en las situa cio nes
de los hom bres y las mu jeres en cada uno de esos gru pos;
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iii) Los cam bios que se hu bieren pro du cido du rante los úl ti mos
cinco años en la situa ción de cada uno de los gru pos men cio -
na dos.

c) Durante el período que abarca el pre sente informe, ¿ha habido
cam bios en las polí ti cas, leyes y prác ti cas nacio na les que hayan
afec tado nega ti va mente el acceso a una ali men ta ción sufi ciente
por parte de esos gru pos o sec to res o den tro de las sec cio nes más
pobres? En caso afir ma tivo, sír vase des cri bir esos cam bios y eva -
luar sus reper cu sio nes.

d) Sír vase indi car qué medi das con sid er a nece sa rias su Gobierno
para garan ti zar el acceso a una ali men ta ción sufi ciente a cada
uno de los gru pos vul ne ra bles o en situa ción des ven ta josa antes
men cio na dos y a las zonas des fa vo re ci das, y para la plena apli ca -
ción del dere cho a la ali men ta ción para hom bres y muje res. Sír -
vase indi car las medi das adop ta das y espe ci fi car las metas en
fun ción del tiempo y los pun tos de refe ren cia nutri cio na les para
medir los logros al res pecto.

e) Sír vase indi car cómo las medi das adop ta das para mejo rar los
méto dos de pro duc ción, con ser va ción y dis tri bu ción de los ali -
men tos uti li zando ple na mente los cono ci mien tos cien tí fi cos y
tec no ló gi cos han con tri buido u obs ta cu li zado la rea li za ción del
dere cho a una ali men ta ción sufi ciente. Sír vase des cri bir la reper -
cu sión de tales medi das en lo que con cierne a la con ti nui dad eco -
ló gica y a la pro tec ción y con ser va ción de los recur sos pro duc to res 
de ali men tos.

f) Sír vase indi car las medi das adop ta das para difun dir el cono ci -
miento de los prin ci pios de la nutri ción y espe ci fi car si en algu nos
gru pos o sec to res sig ni fi ca ti vos de la socie dad parece fal tar tal
cono ci miento.

g) Sír vase enu me rar las medi das de reforma agra ria adop ta das por
su Gobierno a fin de garan ti zar que el sis tema agra rio de su país se 
efec túe efi cien te mente para ele var el nivel de segu ri dad ali men ta -
ria en los hoga res, sin afec tar nega ti va mente a la dig ni dad
humana tanto en los asen ta mien tos rura les como en los urba nos,
teniendo en cuenta lo esta ble cido en los artí cu los 6 a 8 del Pacto.
Sír vase des cri bir las medi das adop ta das para:

i) Prom ul gar leyes con tal fin;

ii) Apli car las leyes vi gen tes a este re specto;
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iii) Fa cili tar la vigi lan cia me di ante organi za cio nes gu ber na men -
ta les y no gu ber na men ta les.

h) Sír vase des cri bir y eva luar las medi das adop ta das por su
Gobierno para garan ti zar una dis tri bu ción equi ta tiva, tanto en
tér mi nos de pro duc ción como de comer cio, del sumi nis tro mun -
dial de ali men tos en fun ción de las nece si da des, teniendo en
cuenta los pro ble mas de los paí ses impor ta do res y de los paí ses
expor ta do res de ali men tos.

3. El derecho a vivienda adecuada

a) Sír vase pro por cio nar infor ma ción esta dís tica deta llada sobre la
situa ción de la vivienda en su país.

b) Sír vase pro por cio nar infor ma ción deta llada sobre aque llos gru -
pos de su socie dad que se encuen tran en una situa ción vul ne ra ble
y des ven ta josa en mate ria de vivienda. Sír vase indi car, en par ti cu -
lar:

i) El número de in di viduos y fa milias sin ho gar;

ii) El número de in di viduos y fa milias alo ja dos ac tu al mente en
vivi en das in adecua das y sin los servi cios bási cos tales como
agua, cale fac ción (en caso ne ce sa rio), evacua ción de
desechos, in sta la cio nes sani tarias, elec tri ci dad, servi cios
postales, etc. (en la me dida en que con sid ere que esos servi -
cios son per ti nen tes en su país). Sír vase in cluir el número de
per so nas alo ja das en vivi en das at es ta das, húme das y/o in se -
gu ras es truc tural mente o en otras cir cun stan cias que afec ten
a la sa lud;

iii) El número de per so nas ac tu al mente reg is tra das en cuanto
que viven en asen ta mien tos o vivi en das «ile ga les»;

iv) El número de per so nas ex pul sa das de su vivi enda en los úl ti -
mos cinco años y el número de per so nas que care cen ac tu al -
mente de pro tec ción jurídica con tra la ex pul sión ar bi traria o
cu alquier otro tipo de de sa hu cio;

v) El número de per so nas cuyos gas tos de vivi enda son su pe ri -
ores a cu alquier límite de dis poni bili dad es tipu lado por el Go -
bierno so bre la base de la ca pa ci dad de pa gar en cuanto a la
pro por ción de los in gre sos;

vi) El número de per so nas inclui das en lis tas de es pera para ob -
te ner alo ja miento, el prome dio del tiempo de es pera y las me -
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di das adop ta das para hacer dis mi nuir esas lis tas y ayu dar a
los inclui dos en el las a en con trar alo ja miento tem po ral;

vii) El número de per so nas con dif eren tes títu los de vivi en das
según se trate de: vivi en das socia les o púb li cas; sec tor de
alquiler pri vado; propie tarios ocu pan tes; sec tor «ile gal»; y
otros sec to res.

c) Sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre la exis ten cia de cual quier 
ley que afecte a la rea li za ción del dere cho a la vivienda, entre
otras:

i) Leyes que con creten la es en cia del dere cho a la vivi enda, de -
fini endo el con ten ido de este dere cho;

ii) Leyes tales como leyes de vivi enda, leyes so bre per so nas sin
ho gar, leyes mu nici pales, etc.;

iii) Leyes re la ti vas a la utili za ción y dis tribu ción de la tierra. la
asig na ción de tier ras, la di vi sión en zo nas, la de limi ta ción de
ter re nos, la ex propia ción, inclui das las dis po si cio nes so bre la
in dem ni za ción; la or dena ción del ter ri to rio, inclui dos los pro -
ce di mien tos para la par tici pa ción de la comu ni dad;

iv) Leyes re la ti vas a los dere chos de los inquili nos a la se guri dad
de ocu pa ción, la pro tec ción frente al de sa hu cio; la finan cia -
ción de vivi en das y el con trol de alquil eres (o la sub ven ción de 
alquil eres); la dis poni bili dad de vivi en das, etc.;

v) Leyes re la ti vas a códi gos de con struc ción, re gla men tos y nor -
mas de con struc ción y es ta ble ci miento de in fraes truc tura;

vi) Leyes que pro hi ban todo tipo de dis crimi na ción en el sec tor
de la vivi enda, inclui dos los gru pos no pro te gi dos tra di cion al -
mente;

vii) Leyes que pro hi ban todo tipo de de sa hu cio;

viii) Toda revo ca ción o re forma leg is la tiva de las leyes vi gen tes
que sea con traria a la reali za ción al dere cho a la vivi enda;

ix) Leyes que restrin jan la es pecu la ción en ma te ria de vivi enda o
de bie nes, es pe ci al mente cuando tal es pecu la ción surta con -
se cuen cias nega ti vas so bre la reali za ción de los dere chos a la
vivi enda de to dos los sec to res de la so cie dad;

x) Me di das leg is la ti vas que con fi eran título le gal a quie nes vi van 
en el sec tor «ile gal»;
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xi) Leyes re la ti vas a la or dena ción del me dio am bi ente y a la
sani dad en las vivi en das y los asen ta mien tos hu ma nos.

d) Sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre todas las demás medi das
adop ta das para poner en prác tica el dere cho a la vivienda, en par -
ti cu lar:

i) Me di das adop ta das para fo men tar «es trate gias de fa cili ta -
ción» en vir tud de las cu ales organi za cio nes lo cales de base
comu ni taria y el sec tor «ofi cioso» pue dan con struir vivi en das
y prestar servi cios con exos. ¿Son li bres de ac tuar tales organi -
za cio nes? ¿R ec iben finan cia ción ofi cial?;

ii) Me di das adop ta das por el Es tado para con struir uni dades de
vivi enda e in cre men tar otro tipo de con struc ción de vivi en das 
de alquiler ac ce si ble;

iii) Me di das adop ta das para ap rovechar las tier ras no utili za das,
subu tili za das o utili za das in de bida mente;

iv) Me di das fin an ci eras adop ta das por el Es tado, tales como las
re la ti vas al pre su puesto del Min is te rio de Vivi enda u otro
min is te rio com pe tente en cuanto a por cen taje del pre su -
puesto na cional;

v) Me di das adop ta das para garan ti zar que la asis ten cia in ter na -
cional des tinada a la vivi enda y a los asen ta mien tos hu ma nos
se utilice a fin de sat is facer las ne ce si dades de los gru pos más
des fa vore ci dos;

vi) Me di das adop ta das para fo men tar el de sar rollo de cen tros
ur ba nos pe queños e in ter me dios, es pe ci al mente a nivel ru ral;

vii) Me di das adop ta das, en tre otras cir cun stan cias, du rante pro -
gra mas de re no va ción ur bana, proyec tos de nuevo de sar -
rollo, me jora de luga res, pre para ción de acon te ci mien tos
in ter na cion ales (olimpia das, ex po si cio nes uni ver sales, con -
fer en cias, etc.), cam pañas de em bel le ci miento ur bano, etc.,
que garan ti cen la pro tec ción con tra la ex pul sión y la ob ten -
ción de una nueva vivi enda so bre la base de acu erdo mu tuo,
por parte de cu alquier per sona que viva en los luga res de que
se trate o cerca de el los.

e) Durante el período a que se refiere el informe, ¿ha habido cam -
bios en las polí ti cas, leyes y prác ti cas nacio na les que afec ten nega -
ti va mente al dere cho a una vivienda ade cuada? En caso
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afir ma tivo, sír vase des cri bir los cam bios ocu rri dos y eva luar sus
reper cu sio nes.

4. Sír vase indi car las difi cul ta des o pro ble mas encon tra dos para la rea li -
za ción de los dere chos con sa gra dos en el artí culo 11 y sobre las medi -
das adop ta das para reme diar esas situa cio nes (si no se han indi cado ya 
en el pre sente informe).

5. Sír vase indi car el papel de la asis ten cia inter na cio nal en la plena rea li -
za ción de los dere chos con sa gra dos en el artí culo 11.

Extractos del texto de la observación general 4 (1991)

El derecho a una vivienda adecuada

1. De con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 11 del Pacto, los Esta dos 
Par tes “reco no cen el dere cho de toda per sona a un nivel de vida ade -
cuado para sí y su fami lia, incluso ali men ta ción, ves tido y vivienda
ade cua dos, y a una mejora con ti nua de las con di cio nes de exis ten cia”. 
Reco no cido de este modo, el dere cho humano a una vivienda ade -
cuada tiene una impor tan cia fun da men tal para el dis frute de todos
los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les.

2. El Comité ha podido acu mu lar gran can ti dad de infor ma ción rela tiva
a este dere cho. Desde 1979, el Comité y sus pre de ce so res han exa mi -
nado 75 infor mes rela ti vos al dere cho a una vivienda ade cuada. El
Comité dedicó tam bién un día de debate gene ral a esa cues tión en sus
perío dos de sesio nes ter cero y cuarto (E/1989/22, párr. 312 y
E/1990/23, párrs. 281 a 285). Ade más, el Comité tomó buena nota de 
la infor ma ción obte nida en el Año Inter na cio nal de la Vivienda para
las Per so nas sin Hogar (1987) y de la Estra te gia Mun dial de Vivienda
hasta el Año 2000, apro bada por la Asam blea Gene ral en su reso lu -
ción 42/191 de 11 de diciem bre de 1987. El Comité tam bién ha exa -
mi nado infor mes per ti nen tes y otra docu men ta ción de la Comi sión de 
Dere chos Huma nos y de la Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis cri mi na -
cio nes y Pro tec ción a las Mino rías.

3. Aun cuando existe una amplia varie dad de ins tru men tos inter na cio -
na les que abor dan los dife ren tes aspec tos del dere cho a una vivienda
ade cuada, el párrafo 1 del artí culo 11 del Pacto es la más amplia, y
qui zás la más impor tante, de todas las dis po si cio nes per ti nen tes.
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4. A pesar de que la comu ni dad inter na cio nal ha rea fir mado con fre -
cuen cia la impor tan cia del pleno res peto del dere cho a una vivienda
ade cuada, sigue exis tiendo un abismo preo cu pante entre las nor mas
fija das en el párrafo 1 del artí culo 11 del Pacto y la situa ción rei nante
en muchas regio nes del mundo. Aun que esos pro ble mas sue len ser
espe cial mente gra ves en algu nos paí ses en desa rro llo que enfren tan
limi ta cio nes gra ves de recur sos y de otra índole, el Comité observa
que exis ten tam bién con si de ra bles pro ble mas de falta de vivienda y de 
vivien das ina de cua das en algu nas de las socie da des más desa rro lla das 
eco nó mi ca mente. Las Nacio nes Uni das cal cu lan que hay más de 100
millo nes de per so nas sin hogar y más de 1.000 millo nes alo ja das en
vivien das ina de cua das en todo el mundo. No existe indi ca ción de que
estén dis mi nu yendo esas cifras. Parece evi dente que nin gún Estado
Parte está libre de pro ble mas impor tan tes de una clase u otra en rela -
ción con el dere cho a la vivienda.

5. En algu nos casos, los infor mes de los Esta dos Par tes exa mi na dos por
el Comité reco no cen y des cri ben las difi cul ta des para ase gu rar el dere -
cho a una vivienda ade cuada. Pero, en su mayo ría, la infor ma ción pro -
por cio nada ha sido insu fi ciente para que el Comité pueda obte ner un
cua dro ade cuado de la situa ción que pre va lece en el Estado inte re -
sado. Esta obser va ción gene ral se orienta, pues, a deter mi nar algu nas
de las prin ci pa les cues tio nes que el Comité con sid er a impor tan tes en
rela ción con este dere cho.

6. El dere cho a una vivienda ade cuada se aplica a todos. Aun cuando la
refe ren cia “para sí y su fami lia” supone acti tu des pre con ce bi das en
cuanto al papel de los sexos y a las estruc tu ras y acti vi dad eco nó mica
que eran de acep ta ción común cuando se adoptó el Pacto en 1966,
esa frase no se puede con si de rar hoy en el sen tido de que impone una
limi ta ción de algún tipo sobre la apli ca bi li dad de ese dere cho a las per -
so nas o los hoga res en los que el cabeza de fami lia es una mujer o a
cua les quiera otros gru pos. Así, el con cepto de “fami lia” debe enten -
derse en un sen tido lato. Ade más, tanto las per so nas como las fami -
lias tie nen dere cho a una vivienda ade cuada, inde pen dien te mente de
la edad, la situa ción eco nó mica, la afi lia ción de grupo o de otra
índole, la posi ción social o de cual quier otro de esos fac to res. En par ti -
cu lar, el dis frute de este dere cho no debe estar sujeto, según el párrafo
2 del artí culo 2 del Pacto, a nin guna forma de dis cri mi na ción.
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7. En opi nión del Comité, el dere cho a la vivienda no se debe inter pre tar
en un sen tido estricto o res tric tivo que lo equi pare, por ejem plo, con el 
cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la
cabeza o lo con si dere exclu si va mente como una como di dad. Debe
con si de rarse más bien como el dere cho a vivir en segu ri dad, paz y dig -
ni dad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razo nes.
En pri mer lugar, el dere cho a la vivienda está vin cu lado por entero a
otros dere chos huma nos y a los prin ci pios fun da men ta les que sir ven
de pre mi sas al Pacto. Así pues, “la dig ni dad inhe rente a la per sona
humana”, de la que se dice que se deri van los dere chos del Pacto,
exige que el tér mino “vivienda” se inter prete en un sen tido que tenga
en cuenta otras diver sas con si de ra cio nes, y prin ci pal mente que el
dere cho a la vivienda se debe garan ti zar a todos, sean cua les fue ren
sus ingre sos o su acceso a recur sos eco nó mi cos. En segundo lugar, la
refe ren cia que figura en el párrafo 1 del artí culo 11 no se debe enten -
der en sen tido de vivienda a secas, sino de vivienda ade cuada. Como
han reco no cido la Comi sión de Asen ta mien tos Huma nos y la Estra te -
gia Mun dial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: “el con -
cepto de ”vivienda ade cuada"... sig ni fica dis po ner de un lugar donde
poderse ais lar si se desea, espa cio ade cuado, segu ri dad ade cuada, ilu -
mi na ción y ven ti la ción ade cua das, una infraes truc tura básica ade -
cuada y una situa ción ade cuada en rela ción con el tra bajo y los
ser vi cios bási cos, todo ello a un costo razo na ble".

8. Así pues, el con cepto de ade cua ción es par ti cu lar mente sig ni fi ca tivo
en rela ción con el dere cho a la vivienda, puesto que sirve para sub ra -
yar una serie de fac to res que hay que tener en cuenta al deter mi nar si
deter mi na das for mas de vivienda se puede con si de rar que cons ti tu -
yen una “vivienda ade cuada” a los efec tos del Pacto. Aun cuando la
ade cua ción viene deter mi nada en parte por fac to res socia les, eco nó -
mi cos, cul tu ra les, cli ma to ló gi cos, eco ló gi cos y de otra índole, el
Comité con sid er a que, aun así, es posi ble iden ti fi car algu nos aspec tos
de ese dere cho que deben ser teni dos en cuenta a estos efec tos en cual -
quier con texto deter mi nado. Entre esos aspec tos figu ran los siguien -
tes:

a) Segu ri dad jurí dica de la tenen cia. La tenen cia adopta una
varie dad de for mas, como el alqui ler (público y pri vado), la
vivienda en coo pe ra tiva, el arriendo, la ocu pa ción por el pro pie ta -
rio, la vivienda de emer gen cia y los asen ta mien tos infor ma les,
incluida la ocu pa ción de tie rra o pro pie dad. Sea cual fuere el tipo
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de tenen cia, todas las per so nas deben gozar de cierto grado de
segu ri dad de tenen cia que les garan tice una pro tec ción legal con -
tra el desahu cio, el hos ti ga miento u otras ame na zas. Por con si -
guiente, los Esta dos Par tes deben adop tar inme dia ta mente
medi das des ti na das a con fe rir segu ri dad legal de tenen cia a las
per so nas y los hoga res que en la actua li dad carez can de esa pro -
tec ción con sul tando ver da de ra mente a las per so nas y gru pos
afec ta dos.

b) Dis po ni bi li dad de ser vi cios, mate ria les, faci li da des e
infraes truc tura. Una vivienda ade cuada debe con te ner cier tos
ser vi cios indis pen sa bles para la salud, la segu ri dad, la como di dad
y la nutri ción. Todos los bene fi cia rios del dere cho a una vivienda
ade cuada debe rían tener acceso per ma nente a recur sos natu ra les
y comu nes, a agua pota ble, a ener gía para la cocina, la cale fac ción 
y el alum brado, a ins ta la cio nes sani ta rias y de aseo, de alma ce na -
miento de ali men tos, de eli mi na ción de dese chos, de dre naje y a
ser vi cios de emer gen cia.

c) Gas tos sopor ta bles. Los gas tos per so na les o del hogar que
entraña la vivienda debe rán ser de un nivel que no impi diera ni
com pro me tiera el logro y la satis fac ción de otras nece si da des
bási cas. Los Esta dos Par tes debe rán adop tar medi das para garan -
ti zar que el por cen taje de los gas tos de vivienda sean, en gene ral,
con men su ra dos con los nive les de ingreso. Los Esta dos Par tes
debe rán crear sub si dios de vivienda para los que no pue den cos -
tearse una vivienda, así como for mas y nive les de finan cia ción
que corres pon dan ade cua da mente a las nece si da des de vivienda.
De con for mi dad con el prin ci pio de la posi bi li dad de cos tear la
vivienda, se deberá pro te ger por medios ade cua dos a los inqui li -
nos con tra nive les o aumen tos des pro por cio na dos de los alqui le -
res. En las socie da des en que los mate ria les natu ra les cons ti tu yen 
las prin ci pa les fuen tes de mate rial de cons truc ción de vivienda,
los Esta dos Par tes debe rán adop tar medi das para garan ti zar la
dis po ni bi li dad de esos mate ria les.

d) Habi ta bi li dad. Una vivienda ade cuada debe ser habi ta ble, en
sen tido de poder ofre cer espa cio ade cuado a sus ocu pan tes y de
pro te ger los del frío, la hume dad, el calor, la llu via, el viento u
otras ame na zas para la salud, de ries gos estruc tu ra les y de vec to -
res de enfer me dad. Debe garan ti zar tam bién la segu ri dad física
de los ocu pan tes. El Comité exhorta a los Esta dos Par tes a que
apli quen amplia mente los Prin ci pios de Higiene de la
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vivienda pre pa ra dos por la OMS, que con si de ran la vivienda
como el fac tor ambien tal que con más fre cuen cia está rela cio -
nado con las con di cio nes que favo re cen las enfer me da des en los
aná li sis epi de mio ló gi cos; dicho de otro modo, que una vivienda y
unas con di cio nes de vida ina de cua das y defi cien tes se aso cian
inva ria ble mente a tasas de mor ta li dad y mor bi li dad más ele va -
das.

e) Ase qui bi li dad. La vivienda ade cuada debe ser ase qui ble a los
que ten gan dere cho. Debe con ce derse a los gru pos en situa ción de 
des ven taja un acceso pleno y sos te ni ble a los recur sos ade cua dos
para con se guir una vivienda. Deberá garan ti zarse cierto grado de
con si de ra ción prio ri ta ria en la esfera de la vivienda a los gru pos
des fa vo re ci dos como las per so nas de edad, los niños, los inca pa ci -
ta dos físi cos, los enfer mos ter mi na les, los indi vi duos VIH- po si ti -
vos, las per so nas con pro ble mas médi cos per sis ten tes, los
enfer mos men ta les, las víc ti mas de desas tres natu ra les, las per so -
nas que viven en zonas en que sue len pro du cirse desas tres, y otros 
gru pos de per so nas. Tanto las dis po si cio nes como la polí tica en
mate ria de vivienda deben tener ple na mente en cuenta las nece si -
da des espe cia les de esos gru pos. En muchos Esta dos Par tes, el
mayor acceso a la tie rra por sec to res des pro vis tos de tie rra o
empo bre ci dos de la socie dad, deberá ser el cen tro del obje tivo de
la polí tica. Los Esta dos deben asu mir obli ga cio nes apre cia bles
des ti na das a apo yar el dere cho de todos a un lugar seguro para
vivir en paz y dig ni dad, incluido el acceso a la tie rra como dere -
cho.

f) Lugar. La vivienda ade cuada debe encon trarse en un lugar que
per mita el acceso a las opcio nes de empleo, los ser vi cios de aten -
ción de la salud, cen tros de aten ción para niños, escue las y otros
ser vi cios socia les. Esto es par ti cu lar mente cierto en ciu da des
gran des y zonas rura les donde los cos tos tem po ra les y finan cie ros 
para lle gar a los luga res de tra bajo y vol ver de ellos puede impo -
ner exi gen cias exce si vas en los pre su pues tos de las fami lias
pobres. De manera seme jante, la vivienda no debe cons truirse en
luga res con ta mi na dos ni en la pro xi mi dad inme diata de fuen tes
de con ta mi na ción que ame na zan el dere cho a la salud de los habi -
tan tes.

g) Ade cua ción cul tu ral. La manera en que se cons truye la
vivienda, mate ria les de cons truc ción uti li za dos y las polí ti cas en
que se apo yan deben per mi tir ade cua da mente la expre sión de la
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iden ti dad cul tu ral y la diver si dad de la vivienda. Las acti vi da des
vin cu la das al desa rro llo o la moder ni za ción en la esfera de la
vivienda deben velar por que no se sacri fi quen las dimen sio nes
cul tu ra les de la vivienda y por que se ase gu ren, entre otros, los
ser vi cios tec no ló gi cos moder nos.

9. Como se señaló ante rior mente, el dere cho a una vivienda ade cuada
no puede con si de rarse ais la da mente de los demás dere chos que figu -
ran en los dos Pac tos Inter na cio na les y otros ins tru men tos inter na cio -
na les apli ca bles. Ya se ha hecho refe ren cia a este res pecto al con cepto
de la dig ni dad humana y al prin ci pio de no dis cri mi na ción. Ade más,
el pleno dis frute de otros dere chos tales como el dere cho a la liber tad
de expre sión y de aso cia ción (como para los inqui li nos y otros gru pos
basa dos en la comu ni dad), de ele gir la resi den cia, y de par ti ci par en la
adop ción de deci sio nes, son indis pen sa bles si se ha de rea li zar y man -
te ner el dere cho a una vivienda ade cuada para todos los gru pos de la
socie dad. De manera seme jante, el dere cho a no ser sujeto a inter fe -
ren cia arbi tra ria o ile gal en la vida pri vada, la fami lia, el hogar o la
corres pon den cia, cons ti tuye una dimen sión muy impor tante al defi -
nir el dere cho a una vivienda ade cuada.

10. Inde pen dien te mente del estado de desa rro llo de tal o cual país, hay
cier tas medi das que deben tomarse inme dia ta mente. Como lo ha
reco no cido la Estra te gia Mun dial de Vivienda y otros aná li sis inter na -
cio na les, muchas de las medi das reque ri das para pro mo ver el dere cho
a la vivienda requie ren sólo la abs ten ción del gobierno de cier tas prác -
ti cas y un com pro miso para faci li tar la autoa yuda de los gru pos afec ta -
dos. En la medida en que tales medi das se con sid er a que van más allá
del máximo de recur sos dis po ni bles para el Estado Parte, es ade cuado 
que lo antes posi ble se haga una soli ci tud de coo pe ra ción inter na cio -
nal de con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 11 y los artí cu los 22 y 
23 del Pacto, y que se informe al Comité de ello.

11. Los Esta dos Par tes deben otor gar la debida prio ri dad a los gru pos
socia les que viven en con di cio nes des fa vo ra bles con ce dién do les una
aten ción espe cial. Las polí ti cas y la legis la ción, en con se cuen cia, no
deben ser des ti na das a bene fi ciar a los gru pos socia les ya aven ta ja dos
a expen sas de los demás. El Comité tiene con cien cia de que fac to res
exter nos pue den afec tar al dere cho a una con ti nua mejora de las con -
di cio nes de vida y que en muchos Esta dos Par tes las con di cio nes gene -
ra les de vida se han dete rio rado durante el dece nio de 1980. Sin
embargo, como lo señala el Comité en su obser va ción gene ral 2
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(1990) (E/1990/23, anexo III), a pesar de los pro ble mas cau sa dos
exter na mente, las obli ga cio nes dima nan tes del Pacto con ti núan apli -
cán dose y son qui zás más per ti nen tes durante tiem pos de con trac ción 
eco nó mica. Por con si guiente, parece al Comité que un dete rioro
gene ral en las con di cio nes de vida y vivienda, que será direc ta mente
atri bui ble a las deci sio nes de polí tica gene ral y a las medi das legis la ti -
vas de los Esta dos Par tes, y a falta de medi das com pen sa to rias con co -
mi tan tes, con tra di ría las obli ga cio nes dima nan tes del Pacto.

12. Si bien los medios más apro pia dos para lograr la plena rea li za ción del
dere cho a la vivienda ade cuada varia rán ine vi ta ble mente de un
Estado Parte a otro, el Pacto cla ra mente requiere que cada Estado
Parte tome todas las medi das que sean nece sa rias con ese fin. Esto
reque rirá casi inva ria ble mente la adop ción de una estra te gia nacio nal
de vivienda que, como lo afirma la Estra te gia Mun dial de Vivienda en
su párrafo 32, “define los obje ti vos para el desa rro llo de con di cio nes
de vivienda, deter mina los recur sos dis po ni bles para lograr dichos
obje ti vos y busca la forma más efec tiva de uti li zar dichos recur sos, en
fun ción del costo, ade más de lo cual esta blece las res pon sa bi li da des y
el calen da rio para la eje cu ción de las medi das nece sa rias”. Por razo -
nes de per ti nen cia y efi ca cia, así como para ase gu rar el res peto de los
demás dere chos huma nos, tal estra te gia deberá refle jar una con sulta
extensa con todas las per so nas afec ta das y su par ti ci pa ción, inclui das
las per so nas que no tie nen hogar, las que están alo ja das ina de cua da -
mente y sus repre sen tan tes. Ade más, deben adop tarse medi das para
ase gu rar la coor di na ción entre los minis te rios y las auto ri da des regio -
na les y loca les con objeto de con ci liar las polí ti cas cone xas (eco no mía, 
agri cul tura, medio ambiente, ener gía, etc.) con las obli ga cio nes dima -
nan tes del artí culo 11 del Pacto.

13. La vigi lan cia efi caz de la situa ción con res pecto a la vivienda es otra
obli ga ción de efecto inme diato. Para que un Estado Parte satis faga
sus obli ga cio nes en vir tud del párrafo 1 del artí culo 11, debe demos -
trar, entre otras cosas, que ha tomado todas las medi das que son nece -
sa rias, sea solo o sobre la base de la coo pe ra ción inter na cio nal, para
eva luar la impor tan cia de la falta de hoga res y la vivienda ina de cuada
den tro de su juris dic ción. A este res pecto, las Direc tri ces gene ra les
revi sa das en mate ria de pre sen ta ción de infor mes adop ta das por el
Comité (E/C. 12/1991/1) des ta can la nece si dad de “pro por cio nar
infor ma ción deta llada sobre aque llos gru pos de [la] socie dad que se
encuen tran en una situa ción vul ne ra ble y des ven ta josa en mate ria de
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vivienda”. Inclu yen, en par ti cu lar, las per so nas sin hogar y sus fami -
lias, las alo ja das ina de cua da mente y las que no tie nen acceso a ins ta -
la cio nes bási cas, las que viven en asen ta mien tos “(lega les”, las que
están suje tas a desahu cios for za dos y los gru pos de bajos ingre sos.

14. Las medi das des ti na das a satis fa cer las obli ga cio nes del Estado Parte
con res pecto al dere cho a una vivienda ade cuada pue den con sis tir en
una mez cla de medi das del sec tor público y pri vado que con si de ren
apro pia das. Si bien en algu nos Esta dos la finan cia ción pública de la
vivienda puede ser uti li zada más útil mente en la cons truc ción directa
de nue vas vivien das, en la mayo ría de los casos la expe rien cia ha
demos trado la inca pa ci dad de los gobier nos de satis fa cer ple na mente
los défi cit de la vivienda con la vivienda cons truida públi ca mente. La
pro mo ción por los Esta dos Par tes de “estra te gias capa ces", com bi -
nada con un com pro miso pleno a las obli ga cio nes rela ti vas al dere cho
a una vivienda ade cuada, debe así alen tarse. En esen cia, la obli ga ción
con siste en demos trar que, en con junto, las medi das que se están
tomando son sufi cien tes para rea li zar el dere cho de cada indi vi duo en
el tiempo más breve posi ble de con for mi dad con el máximo de los
recur sos dis po ni bles.

15. Muchas de las medi das que se reque ri rán impli ca rán asig na cio nes de
recur sos e ini cia ti vas de polí tica de espe cie gene ral. Sin embargo, el
papel de las medi das legis la ti vas y admi nis tra ti vas ofi cia les no se debe
subes ti mar en este con texto. La Estra te gia Mun dial de Vivienda, en
sus párra fos 66 y 67, ha des ta cado el tipo de medi das que pue den
tomarse a este res pecto y su impor tan cia.

16. En algu nos Esta dos, el dere cho a la vivienda ade cuada está con sa -
grado en la cons ti tu ción nacio nal. En tales casos, el Comité está inte -
re sado par ti cu lar mente en cono cer los aspec tos jurí di cos y los efec tos
con cre tos de tal enfo que. Desea, pues, ser infor mado en deta lle de los
casos espe cí fi cos y otras cir cuns tan cias en que se ha reve lado útil la
apli ca ción de esas dis po si cio nes cons ti tu cio na les.

17. El Comité con sid er a que muchos ele men tos com po nen tes del dere -
cho a la vivienda ade cuada como que son por lo menos con for mes con
la dis po si ción de recur sos jurí di cos inter nos. Según el sis tema jurí dico
tales esfe ras inclu yen, pero no están limi ta das a: a) ape la cio nes jurí di -
cas des ti na das a evi tar desahu cios pla nea dos o demo li cio nes
mediante la emi sión de man da tos de los tri bu na les; b) pro ce di mien tos 
jurí di cos que bus can indem ni za ción des pués de un desahu cio ile gal; c) 
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recla ma cio nes con tra accio nes ile ga les rea li za das o apo ya das por los
pro pie ta rios (sean públi cos o pri va dos) en rela ción con los nive les de
alqui ler, man te ni miento de la vivienda y dis cri mi na ción racial u otras
for mas de dis cri mi na ción; d) denun cias de cual quier forma de dis cri -
mi na ción en la asig na ción y dis po ni bi li dad de acceso a la vivienda; y e)
recla ma cio nes con tra los pro pie ta rios acerca de con di cio nes de vivien -
das insa lu bres o ina de cua das. En algu nos sis te mas jurí di cos podría
ser tam bién ade cuado estu diar la posi bi li dad de faci li tar jui cios en
situa cio nes que impli can nive les de gran aumento de per so nas sin
hogar.

18. A este res pecto, el Comité con sid er a que las ins tan cias de desahu cios
for za dos son prima facie incom pa ti bles con los requi si tos del Pacto
y sólo podrían jus ti fi carse en las cir cuns tan cias más excep cio na les y
de con for mi dad con los prin ci pios per ti nen tes del dere cho inter na cio -
nal.

19. Final mente, el párrafo 1 del artí culo 11 con cluye con la obli ga ción de
los Esta dos Par tes a reco no cer “la impor tan cia esen cial de la coo pe ra -
ción inter na cio nal fun dada en el libre con sen ti miento”. Tra di cio nal -
mente, menos del 5% de toda la asis ten cia inter na cio nal se ha diri gido 
hacia la vivienda o los asen ta mien tos huma nos y con fre cuen cia la
manera en que se dis pone esa finan cia ción se dirige poco a las nece si -
da des de vivienda de los gru pos des ven ta ja dos. Los Esta dos Par tes,
tanto recep to res como sumi nis tra do res, debe rían ase gu rar que una
pro por ción sus tan cial de la finan cia ción se con sa gre a crear con di cio -
nes que con duz can a un número mayor de per so nas que adquie ren
vivienda ade cuada. Las ins ti tu cio nes finan cie ras inter na cio na les que
pro mue ven medi das de ajuste estruc tu ral debe rían ase gu rar que tales
medi das no com pro me ten el dis frute del dere cho a la vivienda ade -
cuada. Cuando con si de ran la coo pe ra ción finan ciera inter na cio nal,
los Esta dos Par tes debe rían bus car indi car las esfe ras rela ti vas al dere -
cho a la vivienda ade cuada en las que la finan cia ción externa ten dría
el mayor efecto. Tales soli ci tu des debe rían tener ple na mente en
cuenta las nece si da des y opi nio nes de los gru pos afec ta dos.
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Ex tractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Per so nas con dis ca pa ci dad**

33. Ade más de la nece si dad de con se guir que las per so nas con dis ca pa ci -
dad ten gan acceso a una ali men ta ción ade cuada, una vivienda acce si -
ble y otras nece si da des mate ria les bási cas, es indis pen sa ble tam bién
lograr que haya “ser vi cios de apoyo... inclui dos los recur sos auxi lia -
res”, para su uti li za ción por las per so nas con dis ca pa ci dad, “a fin de
ayu dar les a aumen tar su nivel de auto no mía en su vida coti diana y a
ejer cer sus dere chos”. El dere cho a dis po ner de ropa ade cuada tam -
bién reviste espe cial sig ni fi ca ción si se trata de per so nas con dis ca pa ci -
dad que tie nen nece si da des espe cia les en mate ria de ropa para poder
desem pe ñarse plena y efi caz mente en la socie dad. Siem pre que sea
posi ble, debe pres tarse tam bién asis ten cia per so nal apro piada a este
res pecto. Dicha asis ten cia debe pres tarse de forma que se res pe ten
ple na mente los dere chos huma nos de la per sona o per so nas de que se
trate. De forma aná loga, como ya ha indi cado el Comité en el párrafo
8 de su obser va ción gene ral 4 (sexto período de sesio nes, 1991), el
dere cho a una vivienda ade cuada incluye el dere cho a una vivienda
que sea acce si ble, en el caso de las per so nas con dis ca pa ci dad.

Ex trac tos* del texto de la ob ser va ción gen eral 6 (1995)

Los dere chos económi cos, socia les y cul turales de las per so nas may ores

32. El prin ci pio 1 de las Nacio nes Uni das en favor de las per so nas de
edad, que ini cia el capí tulo corres pon diente al dere cho a la inde pen -
den cia, esta blece que: “Las per so nas de edad debe rán tener acceso a
ali men ta ción, agua, vivienda, ves tua rio y aten ción de salud ade cua -
dos, mediante la pro vi sión de ingre sos, el apoyo de sus fami lias y de la
comu ni dad y su pro pia auto su fi cien cia”. El Comité estima de gran
impor tan cia este prin ci pio que rei vin dica para las per so nas mayo res
los dere chos con te ni dos en el artí culo 11 del Pacto.

33. En las Reco men da cio nes Nos. 19 a 24 del Plan de Acción Inter na cio -
nal de Viena sobre el Enve je ci miento se pone de relieve que la
vivienda des ti nada a los ancia nos es algo más que un mero alber gue y
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que, ade más del sig ni fi cado mate rial, tiene un sig ni fi cado psi co ló gico
y social que debe tomarse en con si de ra ción. Por ello, las polí ti cas
nacio na les deben con tri buir a que las per so nas de edad per ma nez can
en sus pro pios hoga res, mien tras sea posi ble, mediante la res tau ra -
ción, el desa rro llo y la mejora de sus vivien das y su adap ta ción a las
posi bi li da des de acceso y de uti li za ción por parte de las per so nas de
edad (Reco men da ción No 19). La Reco men da ción No 20 pone el
acento en la nece si dad de que en la legis la ción y en la pla ni fi ca ción en
mate ria de desa rro llo y recons truc ción urbana se preste espe cial aten -
ción a los pro ble mas de las per so nas de edad para con tri buir a su inte -
gra ción social, y según la Reco men da ción No 22, que se tenga en
cuenta la capa ci dad fun cio nal de los ancia nos para faci li tar les un
entorno ade cuado y la movi li dad y la comu ni ca ción mediante el sumi -
nis tro de medios de trans porte ade cua dos.

Comen tario

Esta dis po si ción es de impor tan cia capi tal para los obje ti vos glo ba les del Pacto. Aun que el
párrafo 2 se dedica exclu si va mente a desa rro llar cier tos aspec tos del dere cho a una ali men -
ta ción ade cuada, el artí culo en su con junto es de mucho mayor alcance. Abarca el dere cho
a un nivel de vida ade cuado, el dere cho a la mejora con ti nua de las con di cio nes de exis ten -
cia, y los dere chos a una ali men ta ción, ves tido y vivienda ade cua dos.

Hasta ahora, los Esta dos infor man tes han ten dido a pro por cio nar rela ti va mente poca
infor ma ción sobre algu nas de estas cues tio nes, en espe cial el dere cho a un nivel de vida
ade cuado y el dere cho a una vivienda ade cuada. Ade más, gran parte de la infor ma ción
esta dís tica y de otra índole pro por cio nada es poco ins truc tiva debido a la falta de expli ca -
cio nes de con texto ade cua das o de deta lles sufi cien tes. Por ejem plo, el con sumo de ali men -
tos per capita expre sado en calo rías es útil para cier tos fines pero, en sí, no dice nada
acerca de la medida en que las per so nas gozan de su dere cho a una ali men ta ción ade cuada. 
Para que esa infor ma ción sea útil al Comité, debe des glo sarse según los dis tin tos gru pos de
pobla ción (por ejem plo, las muje res, los niños, las mino rías, etc.) e indi carse la medida en
que la media nacio nal encu bre pro ble mas gra ves de des nu tri ción y mal nu tri ción. La situa -
ción de la mujer es, en casi todos los casos, peor que la del hom bre. El Comité pide a los
Esta dos Par tes que, en aque llos luga res donde exista esa desi gual dad, infor men con espe -
cial deta lle sobre el alcance del dis frute por cada sexo de cada uno de los dere chos y sobre
las medi das que se hayan adop tado, o se pre vea adop tar, con objeto de eli mi nar la dis cri mi -
na ción y la desi gual dad exis ten tes.

Habida cuenta de que las direc tri ces son deta lla das y con cre tas con res pecto a cada uno de
los dere chos que son objeto del párrafo 1 del artí culo 11, huelga repe tir las aquí. Sin
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embargo, cabe seña lar que, en tér mi nos gene ra les, se pre ci san por lo menos los siguien tes
tipos de infor ma ción en rela ción con cada dere cho:

a) Una evaluación de la situación actual con atención especial a la situación de los
miembros más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. Deben darse también en
el informe detalles de los medios por los que el gobierno ha obtenido la información
necesaria para presentar una descripción exacta y detallada. Por ejemplo, deben
describirse en el informe las encuestas nacionales de nutrición, si éstas se realizan
periódicamente, o indicarse, cuando no se efectúen esas encuestas, cómo se cerciora 
el gobierno del estado exacto de nutrición de la población. Lo mismo cabe decir de las 
descripciones de la situación con respecto al nivel de vida y de vivienda.

b) Una indicación del progreso logrado con el tiempo respecto de cada uno de los
derechos. Por ejemplo, es sumamente útil una comparación de la situación hace diez
y cinco años con la situación actual. Una vez que los informes con arreglo al Pacto
sean lo suficientemente detallados, el Comité debería poder acceder
automáticamente a tal información remitiéndose a los informes periódicos
quinquenales de cada Estado Parte.

c) Una relación de los problemas principales que han impedido la plena realización de
cada derecho. Aunque ésta no ha de ser exhaustiva, su fin es demostrar que el
gobierno ha procurado analizar los problemas existentes.

d) Una indicación general del tipo de políticas previstas para superar las deficiencias
existentes en la realización de cada derecho. Aunque incumbe exclusivamente a cada
Estado Parte decidir qué políticas y programas han de adoptarse, el Comité necesita
saber que se han formulado de hecho políticas gubernamentales con la intención de
promover la realización progresiva de los derechos de que se trata. A este respecto,
es particularmente importante que el Estado Parte identifique puntos de referencia
concretos respecto de los cuales pueda evaluarse el cumplimiento de cada uno de los
derechos reconocidos en el artículo 11.

Al informarse sobre el derecho a un vestido adecuado, lo que más interesa al Comité es
saber si existen grupos importantes de población que no tienen acceso al vestido que
necesitan no sólo para sobrevivir sino como parte del goce de un nivel de vida adecuado.

Al informarse sobre el derecho a una vivienda adecuada, los funcionarios encargados de
los informes tal vez estimen oportuno recurrir a la información compilada y a las políticas
seguidas en relación con la adopción de una «estrategia nacional de la vivienda». Las
directrices para la formulación de esa estrategia fueron aprobadas por la Asamblea
General y figuran en un anexo a la resolución 43/181 de la Asamblea General, de 20 de

148 SE GUNDA PARTE



diciembre de 1988. A este respecto es también importante que los informes traten de las
cuestiones específicas identificadas en la observación general 4 (1991).

El aspecto más importante que debe señalarse con respecto al párrafo 2 es que las diversas
medidas enumeradas, tales como el mejoramiento de los métodos de producción, sólo
interesan al Comité en cuanto estén dirigidas a impulsar la realización del derecho a la
alimentación. Así pues, por ejemplo, la reforma de los sistemas agrarios o la promoción
del uso de los conocimientos científicos pueden responder a muchos motivos. Pero sólo es
preciso tratar estas cuestiones en el informe del Estado Parte en la medida en que
repercutan apreciablemente en el goce del derecho a una alimentación adecuada.

Los funcionarios encargados de los informes deben tener en cuenta que los derechos
objeto del artículo 11 son también protegidos por otros instrumentos internacionales.
Concretamente por el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, el párrafo 2 del artículo 11 y los apartados g) y h) del párrafo 2 del artículo 14 de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, el inciso del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y el artículo 27 de la
Convención sobre los Derechos del Niño.

ARTÍCULO 12

Texto del artículo 12

1. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda
per sona al dis frute del más alto nivel posi ble de salud física y men tal.

2. Entre las medi das que debe rán adop tar los Esta dos Par tes en el Pacto
a fin de ase gu rar la plena efec ti vi dad de este dere cho, figu ra rán las
nece sa rias para:

a) La reduc ción de la mor ti na ta li dad y de la mor ta li dad infan til, y el
sano desa rro llo de los niños;

b) El mejo ra miento en todos sus aspec tos de la higiene del tra bajo y
del medio ambiente;

c) La pre ven ción y el tra ta miento de las enfer me da des epi dé mi cas,
endé mi cas, pro fe sio na les y de otra índole, y la lucha con tra ellas;

d) La crea ción de con di cio nes que ase gu ren a todos asis ten cia
médica y ser vi cios médi cos en caso de enfer me dad.
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Tex to de las di rec tri ces so bre el ar tícu lo 12 del Pac to

1. Sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre la salud men tal y física de su
pobla ción, tanto en gene ral como en lo que res pecta a los dife ren tes
gru pos de su socie dad. ¿Cómo ha evo lu cio nado la situa ción sani ta ria a 
lo largo del tiempo en rela ción con esos gru pos? En caso de que su
Gobierno haya pre sen tado recien te mente a la Orga ni za ción Mun dial
de la Salud (OMS) infor mes sobre la situa ción de la salud en su país,
tal vez desee remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos infor mes
en vez de repe tir aquí la infor ma ción.

2. Sír vase indi car si su país tiene una polí tica nacio nal de la salud. Sír -
vase indi car si su país se ha adhe rido al plan tea miento de la aten ción
pri ma ria de la salud de la OMS como parte de la polí tica de salud de su 
país. En caso afir ma tivo, ¿qué medi das se han adop tado para rea li zar
aten ción pri ma ria de salud?

3. Sír vase indi car qué por cen taje de su PNB, así como de sus pre su pues -
tos nacio na les y/o regio na les se dedica a la salud. ¿Qué por cen ta jes de
esos recur sos se asig nan a la aten ción pri ma ria de la salud? Com pá -
rese esta situa ción con la exis tente hace cinco y diez años.

4. Sírvase proporcionar, si están disponibles, los indicadores definidos
por la OMS en relación con las siguientes cuestiones:

a) Tasas de mor ta li dad infan til (ade más de la tasa nacio nal, sír vase
indi car la tasa por sexo, por zonas urba nas y rura les y tam bién, de
ser posi ble, por gru pos socioe co nó mi cos y étni cos y zonas geo grá -
fi cas. Sír vase incluir las defi ni cio nes nacio na les de las zonas urba -
nas y rura les y de otras sub di vi sio nes).

b) Acceso de la pobla ción a aguas que reú nan las debi das con di cio -
nes (sír vase dis tin guir entre la pobla ción urbana y la rural).

c) Acceso de la pobla ción a ser vi cios ade cua dos de eva cua ción de
excre men tos (sír vase dis tin guir entre la pobla ción urbana y rural).

d) Niños inmu ni za dos con tra la dif te ria, la tos ferina, el téta nos, el
saram pión, la polio mie li tis y la tuber cu lo sis (con des glose por
zonas urba nas y rura les, gru pos socioe co nó mi cos y sexos).

e) Espe ranza de vida (con des glose por zonas urba nas y rura les, gru -
pos socioe co nó mi cos y sexos).

f) Pro por ción de la pobla ción que tiene acceso a per so nal capa ci -
tado para el tra ta miento de enfer me da des y lesio nes corrien tes,

150 SE GUNDA PARTE



con sumi nis tro regu lar de veinte medi ca men tos esen cia les, a una
dis tan cia de una hora de mar cha o de viaje.

g) Pro por ción de muje res emba ra za das que tie nen acceso a per so nal 
capa ci tado durante el emba razo y pro por ción asis tida por dicho
per so nal en el parto. Sír vase dar cifras sobre la tasa de mor ta li dad 
por causa de mater ni dad, antes y des pués del parto.

h) Pro por ción de niños que tie nen acceso a per so nal capa ci tado para 
reci bir aten ción de salud.

(Sír vase des glo sar los datos por zonas urba nas y rura les, y por gru -
pos socioe co nó mi cos, res pecto de los indi ca do res f) a h).)

5. ¿Pu ede dis cer nirse de los des glo ses de los indi ca do res uti li za dos en el
párrafo 4, o por otros medios, que hay algu nos gru pos en su país cuya
situa ción sani ta ria sea con si de ra ble mente peor que la de la mayo ría
de la pobla ción? Sír vase defi nir esos gru pos de la manera más pre cisa
posi ble, faci li tando deta lles. ¿Qué zonas geo grá fi cas de su país, si las
hubiere, están en peor situa ción res pecto de la salud de su pobla ción?

a) Durante el período que abarca el informe, ¿se han pro du cido cam -
bios en las polí ti cas, leyes y prác ti cas nacio na les que afec ten nega -
ti va mente a la situa ción sani ta ria de esos gru pos o zonas? En caso
afir ma tivo, sír vase des cri bir esos cam bios y sus con se cuen cias.

b) Sír vase indi car qué medi das con sid er a nece sa rias su Gobierno
para mejo rar la situa ción sani ta ria men tal y física de esos gru pos
vul ne ra bles y en situa ción de des ven taja o que se encuen tran en
esas zonas des fa vo re ci das.

c) Sír vase expo ner las medi das de polí tica que ha adop tado su
Gobierno, hasta el máximo de los recur sos dis po ni bles, para con -
se guir esa mejora. Sír vase indi car las metas en fun ción del tiempo 
y los pun tos de refe ren cia para medir sus logros en esta esfera.

d) Sír vase des cri bir los efec tos de estas medi das sobre la situa ción
sani ta ria de los gru pos vul ne ra bles y en situa ción des ven ta josa o
de las zonas des fa vo re ci das que se exa mi nan, e infor mar sobre los 
éxi tos, pro ble mas y defi cien cias de esas medi das.

e) Sír vase des cri bir las medi das adop ta das por su Gobierno para
redu cir la mor ti na ta li dad y la mor ta li dad infan til y favo re cer el
desa rro llo de los niños.
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f) Sír vase enu me rar las medi das adop ta das por su Gobierno para
mejo rar todos los aspec tos de la higiene ambien tal e indus trial.

g) Sír vase des cri bir las medi das adop ta das por su Gobierno para pre -
ve nir, tra tar y com ba tir las enfer me da des epi dé mi cas, endé mi cas, 
pro fe sio na les y de otra clase.

h) Sír vase des cri bir las medi das adop ta das por su Gobierno para
garan ti zar a todos aten ción médica y ser vi cios médi cos en caso de
enfer me dad.

i) Sír vase des cri bir los efec tos de las medi das enu me ra das en los
apar ta dos e) a h) sobre la situa ción de los gru pos vul ne ra bles y en
situa ción des ven ta josa de su socie dad y en cual quier zona des fa -
vo re cida. Sír vase infor mar sobre las difi cul ta des y los fra ca sos así
como sobre los efec tos posi ti vos.

6. Sír vase indi car las medi das adop ta das por su Gobierno para garan ti -
zar que el aumento de los cos tos de la aten ción de salud para los ancia -
nos no con duzca a una vio la ción del dere cho de esas per so nas a la
salud.

7. Sír vase indi car las medi das adop ta das en su país para aumen tar al
máximo la par ti ci pa ción comu ni ta ria en la pla ni fi ca ción, la orga ni za -
ción, el fun cio na miento y el con trol de la aten ción pri ma ria de salud.

8. Sír vase indi car las medi das adop ta das en su país par impar tir ense -
ñanza sobre los pro ble mas de salud exis ten tes y las medi das para pre -
ve nir los y con tro lar los.

9. Sír vase indi car el papel de la asis ten cia inter na cio nal en la plena rea li -
za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 12.

Ex tractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Per so nas con discapacidad**

34. Según las Normas Uniformes, “Los Estados deben velar por que las
personas con discapacidad, en particular lactantes y niños, reciban
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atención médica de igual calidad y dentro del mismo sistema que los
demás miembros de la sociedad”. El derecho a la salud física y mental
implica también el derecho a tener acceso a los servicios médicos y
sociales --incluidos los aparatos ortopédicos-- y a beneficiarse de
dichos servicios, para que las personas con discapacidad puedan ser
autónomas, evitar otras discapacidades y promover su integración
social. De manera análoga, esas personas deben tener a su disposición 
servicios de rehabilitación a fin de que logren “alcanzar y mantener un 
nivel óptimo de autonomía y movilidad”. Todos los servicios
mencionados deben prestarse de forma que las personas de que se
trate puedan conservar el pleno respeto de sus derechos y de su
dignidad.

Ex tractos* del texto de la observación general 6  (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

34. Para hacer efectivo a las personas mayores el derecho al disfrute de un 
nivel satisfactorio de salud física y mental, acorde con lo dispuesto en
el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes deben tener
en cuenta el contenido de las Recomendaciones Nos. 1 a 17 del Plan
de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento que se
dedican íntegramente a proporcionar orientaciones sobre la política
sanitaria dirigida a preservar la salud de estas personas y comprende
una visión integradora, desde la prevención y la rehabilitación, hasta
la asistencia a los enfermos terminales.

35. Es evidente que no puede abordarse la incidencia, cada vez mayor, de
las enfermedades cronicodegenerativas y los elevados costos de
hospitalización, solamente mediante la medicina curativa. A este
respecto, los Estados Partes deberían tener presente que mantener la
salud hasta la vejez exige inversiones durante todo el ciclo vital de los
ciudadanos, básicamente a través de la promoción de estilos de vida
saludables (alimentación, ejercicio, eliminación del tabaco y del
alcohol, etc.). La prevención, mediante controles periódicos,
adaptados a las necesidades de las mujeres y de los hombres de edad,
cumple un papel decisivo; y también la rehabilitación, conservando la
funcionalidad de las personas mayores, con la consiguiente
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disminución de costos en las inversiones dedicadas a la asistencia
sanitaria y a los servicios sociales.

Comen tario

En relación con este artículo, los Estados informantes deben considerar en especial dos
aspectos. El primero es el nivel general de salud física y mental de la población. El segundo
tiene que ver con el grado de acceso de la población a la atención de la salud. Las directrices 
para la presentación de informes atribuyen particular importancia al suministro de
información estadística basada en indicadores generalmente aceptados de salud, como los
definidos por la OMS. Si ya se ha facilitado esta información en informes anteriores a la
OMS, basta con remitir a esa información, siempre que el Comité tenga acceso a ella.

Sin embargo, además de dicha información, las directrices indican también la importancia
de presentar información sobre los grupos cuya situación sanitaria fuere
considerablemente peor que la de la mayoría de la población. Como sucede con otras
disposiciones del Pacto, la preocupación del Comité es determinar los detalles de la
situación en la práctica así como obtener una indicación de las políticas y programas que se 
están aplicando con miras a mejorar los niveles actuales de realización del derecho. A este
respecto, el establecimiento de niveles de referencia o de metas en plazos concretos para
las mejoras puede facilitar al Comité la evaluación de la medida en que el Estado Parte
cumple sus obligaciones derivadas del Pacto.

Cabe recordar que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoció
específicamente “la importancia del disfrute por la mujer del nivel de salud física y mental
más alto a lo largo de toda su vida”. La Conferencia también insistió en “el derecho de la
mujer a una atención de salud accesible y adecuada y a unos servicios de planificación
familiar del mayor alcance”. Así pues, es particularmente importante que en el informe
sobre el artículo 12 se facilite un desglose detallado de la situación de la mujer en relación
con todas las cuestiones clave. También deberán indicarse cualesquiera medidas
destinadas a atajar las desigualdades y deficiencias existentes a este respecto.

Por último, cabe observar que las medidas específicas señaladas en los apartados a) a d) del
párrafo 2 no agotan necesariamente las disposiciones que pudieran tener que adoptarse
para lograr la realización progresiva del derecho a la salud física y mental. A este respecto,
debe prestarse atención especial en los informes a los peligros para la salud y peligros
conexos que suponen la contaminación y otros problemas ambientales. Aunque en el
Pacto no se reconoce explícitamente el derecho al bienestar ambiental como tal, es
evidente que el derecho a la salud abarca el derecho a un medio ambiente sin riesgos y
sano. Así pues, el Comité solicita sistemáticamente información pertinente a los Estados
Partes cuyos informes son deficientes a este respecto. La situación con respecto al
VIH/SIDA también tiene especial importancia. La información debe centrarse en el
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número de personas afectadas, en las medidas adoptadas para proporcionarles la
asistencia adecuada, y en las medidas preventivas y de otra índole para asegurar la no
discriminación de las personas infectadas por el virus.

El derecho a la salud es tema también del artículo 12 y en el apartado b) del párrafo 2 del
artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, en el inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y en el artículo 24 de la
Convención sobre los Derechos del Niño.

ARTÍCULO 13

Texto del artículo 13

1. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen el dere cho de toda
per sona a la edu ca ción. Con vie nen en que la edu ca ción debe orien -
tarse hacia el pleno desa rro llo de la per so na li dad humana y del sen -
tido de su dig ni dad, y debe for ta le cer el res peto por los dere chos
huma nos y las liber ta des fun da men ta les. Con vie nen asi mismo en que 
la edu ca ción debe capa ci tar a todas las per so nas para par ti ci par efec ti -
va mente en una socie dad libre, favo re cer la com pren sión, la tole ran -
cia y la amis tad entre todas las nacio nes y entre todos los gru pos
racia les, étni cos o reli gio sos, y pro mo ver las acti vi da des de las Nacio -
nes Uni das en pro del man te ni miento 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 ense ñanza pri ma ria debe ser obli ga to ria y ase qui ble a todos
gra tui ta mente;

b) La ense ñanza secun da ria, en sus dife ren tes for mas, incluso la
ense ñanza secun da ria téc nica y pro fe sio nal, debe ser gene ra li -
zada y hacerse acce si ble a todos, por cuan tos medios sean apro -
pia dos, y en par ti cu lar por la implan ta ción pro gre siva de la
ense ñanza gra tuita;

c) La ense ñanza supe rior debe hacerse igual mente acce si ble a
todos, sobre la base de la capa ci dad de cada uno, por cuan tos
medios sean apro pia dos, y en par ti cu lar por la implan ta ción pro -
gre siva de la ense ñanza gra tuita;
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d) Debe fomen tarse o inten si fi carse, en la medida de lo posi ble, la
edu ca ción fun da men tal para aque llas per so nas que no hayan
reci bido o ter mi nado el ciclo com pleto de ins truc ción pri ma ria;

e) Se debe pro se guir acti va mente el desa rro llo del sis tema esco lar
en todos los ciclos de la ense ñanza, implan tar un sis tema ade -
cuado de becas, y mejo rar con ti nua mente las con di cio nes mate -
ria les del cuerpo docente.

3. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a res pe tar la
liber tad de los padres y, en su caso, de los tuto res lega les, de esco ger
para sus hijos o pupi los escue las dis tin tas de las crea das por las auto ri -
da des públi cas, siem pre que aqué llas satis fa gan las nor mas míni mas
que el Estado pres criba o apruebe en mate ria de ense ñanza, y de hacer 
que sus hijos o pupi los reci ban la edu ca ción reli giosa o moral que esté
de acuerdo con sus pro pias con vic cio nes.

4. Nada de lo dis puesto en este artí culo se inter pre tará como una res tric -
ción de la liber tad de los par ti cu la res y enti da des para esta ble cer y
diri gir ins ti tu cio nes de ense ñanza, a con di ción de que se res pe ten los
prin ci pios enun cia dos en el párrafo 1 y de que la edu ca ción dada en
esas ins ti tu cio nes se ajuste a las nor mas míni mas que pres criba el
Estado.

Texto de las directrices sobre el artículo 13 del Pacto

1. Con miras a conseguir en su país la plena realización del derecho de
toda persona a la educación:

a) ¿Cómo cum ple su Gobierno la obli ga ción de pro por cio nar ense -
ñanza pri ma ria obli ga to ria y gra tuita para todos? (Si la ense ñanza 
pri ma ria no es obli ga to ria ni gra tuita, véase en espe cial el artí culo
14.)

b) ¿Está la ense ñanza secun da ria, incluida la ense ñanza secun da ria
téc nica y pro fe sio nal, dis po ni ble en gene ral, y es acce si ble a
todos? ¿Ha sta qué punto es gra tuita esa ense ñanza secun da ria?

c) ¿Ha sta qué punto existe en su país un acceso gene ral a la ense -
ñanza supe rior? ¿Cu áles son los cos tos de esa ense ñanza supe -
rior? ¿Se ha esta ble cido o se está intro du ciendo pro gre si va mente
la ense ñanza gra tuita?
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d) ¿Qué esfuer zos se han rea li zado para esta ble cer un sis tema de
ense ñanza fun da men tal para quie nes no hayan reci bido ense -
ñanza pri ma ria o com ple tado la tota li dad de ésta?

En caso de que su Gobierno haya pre sen tado recien te mente infor mes
sobre la situa ción del dere cho con te nido en el artículo 13 a las Nacio -
nes Uni das o a un orga nismo espe cia li zado, tal vez desee remi tirse a
las par tes corres pon dien tes de esos infor mes en vez de repe tir aquí la
infor ma ción.

2. ¿Con qué difi cul ta des ha tro pe zado la rea li za ción del dere cho a la edu -
ca ción, según se enun cia en el párrafo 1? ¿Qué metas en fun ción del
tiempo y qué pun tos de refe ren cia ha fijado su Gobierno a este res -
pecto?

3. Sír vase pro por cio nar datos esta dís ti cos sobre alfa be ti za ción, matrí -
cula en ense ñanza básica con infor ma ción sobre las zonas rura les,
edu ca ción de adul tos y edu ca ción con ti nua, tasas de aban dono a
todos los nive les de edu ca ción y tasas de gra dua ción a todos los nive -
les (con des glose, de ser posi ble, por sexo, reli gión, etc.). Sír vase tam -
bién pro por cio nar infor ma ción sobre las medi das adop ta das para
pro mo ver la alfa be ti za ción, con datos sobre el alcance de los pro gra -
mas, la pobla ción a que van des ti na dos, la finan cia ción y la matrí cula,
así como esta dís ti cas de gra dua ción según la edad, el sexo, etc. Sír -
vase infor mar sobre los efec tos posi ti vos de esas medi das, así como
sobre las difi cul ta des y los fra ca sos.

4. Sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre el por cen taje de su pre su -
puesto (o, en caso nece sa rio, de los pre su pues tos regio na les) des ti -
nado a la edu ca ción. Sír vase des cri bir su sis tema esco lar, su acti vi dad
en la cons truc ción de nue vas escue las, la pro xi mi dad de las escue las,
sobre todo en las zonas rura les, así como sobre las lis tas esco la res.

5. ¿Hasta qué punto se disfruta en la práctica de igual acceso a los
diferentes niveles de educación y a las medidas para promover la
alfabetización? Por ejemplo:

a) ¿Cuál es la pro por ción de hom bres y muje res que se bene fi cian de
los dife ren tes nive les de edu ca ción y par ti ci pan en esas medi das?

b) En lo que res pecta al dis frute prác tico del dere cho a esos nive les
de edu ca ción y medi das para pro mo ver la alfa be ti za ción, ¿hay
algu nos gru pos espe cial mente vul ne ra bles y en situa ción des ven -
ta josa? Sír vase indi car, por ejem plo, hasta qué punto los jóve nes,
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los niños de gru pos de bajos ingre sos, los niños de zonas rura les,
los niños impe di dos física o men tal mente, los niños de inmi gran -
tes y de tra ba ja do res migran tes, los niños per te ne cien tes a mino -
rías lin güís ti cas, racia les, reli gio sas o de otra índole y los niños de
pue blos indí ge nas dis fru tan del dere cho a la alfa be ti za ción y a la
edu ca ción enun ciado en el artí culo 12.

c) ¿Qué medi das se han adop tado o se tiene el pro pó sito de adop tar
para intro du cir o garan ti zar la igual dad de acceso a todos los nive -
les de edu ca ción en su país, por ejem plo, en forma de medi das
anti dis cri mi na to rias o incen ti vos finan cie ros, becas, medi das
posi ti vas o afir ma ti vas? Sír vase des cri bir los efec tos de esas medi -
das.

d) Sír vase des cri bir las faci li da des lin güís ti cas pro por cio na das a este 
res pecto como, por ejem plo, la ense ñanza en la len gua materna.

6. Sír vase des cri bir las con di cio nes mate ria les del per so nal docente a
todos los nive les en su país, teniendo en cuenta la Reco men da ción
rela tiva a la situa ción del per so nal docente, apro bada el 5 de octu bre
de 1966 por la Con fe ren cia Inter gu ber na men tal Espe cial sobre la
Situa ción del Per so nal Docente con vo cada por la UNESCO. Com pá -
rense los suel dos de los pro fe so res con los de (otros) fun cio na rios
públi cos. ¿Cómo ha evo lu cio nado la rela ción entre esos tér mi nos a lo
largo del tiempo? ¿Qué medi das ha adop tado o tiene el pro pó sito de
adop tar su país para mejo rar las con di cio nes de vida del per so nal
docente?

7. ¿Qué pro por ción de escue las a todos los nive les en su país no han sido
esta ble ci das y admi nis tra das por el Gobierno? ¿Han tro pe zado con
algu nas difi cul ta des quie nes desean esta ble cer esas escue las u obte -
ner acceso a ellas?

8. Durante el período a que se refiere el informe, ¿ha habido cam bios en
las polí ti cas, leyes y prác ti cas nacio na les que afec ten nega ti va mente
al dere cho con sa grado en el artí culo 13? En caso afir ma tivo, sír vase
des cri bir esos cam bios y eva luar sus reper cu sio nes.

9. Sír vase indi car el papel de la asis ten cia inter na cio nal en la plena rea li -
za ción del dere cho con sa grado en el artí culo 13.
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Extractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Per so nas con discapacidad**

35. En la actua li dad, los pro gra mas esco la res de muchos paí ses reco no -
cen que la mejor manera de edu car a las per so nas con dis ca pa ci dad
con siste en edu car las den tro del sis tema gene ral de edu ca ción. Por su
parte, las Nor mas Uni for mes esti pu lan que “los Esta dos deben reco -
no cer el prin ci pio de la igual dad de opor tu ni da des de edu ca ción en los 
nive les pri ma rio, secun da rio y supe rior para los niños, los jóve nes y
los adul tos con dis ca pa ci dad en entor nos inte gra dos”. Para lle var a la
prác tica ese prin ci pio, los Esta dos deben velar por que los pro fe so res
estén adies tra dos para edu car a niños con dis ca pa ci dad en escue las
ordi na rias y se dis ponga del equipo y el apoyo nece sa rios para que las
per so nas con dis ca pa ci dad pue dan alcan zar el mismo nivel de edu ca -
ción que las demás per so nas. Por ejem plo, en el caso de los niños sor -
dos debe ría reco no cerse al len guaje de ges tos como len guaje al que los 
niños debe rían tener acceso y cuya impor tan cia debe ría reco no cerse
debi da mente en su entorno social gene ral.

Ex trac tos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

36. El párrafo 1 del artí culo 13 del Pacto reco noce el dere cho de toda per -
sona a la edu ca ción. En el caso de las per so nas mayo res este dere cho
debe con tem plarse en dos direc cio nes dis tin tas y com ple men ta rias: a)
dere cho de las per so nas de edad a bene fi ciarse de los pro gra mas edu -
ca ti vos, y b) apro ve cha miento de los cono ci mien tos y de la expe rien cia 
de las per so nas mayo res en favor de las gene ra cio nes más jóve nes.

37. Res pecto a la pri mera, los Esta dos Par tes debe rían con si de rar: a) las
Reco men da cio nes con te ni das en el prin ci pio 16 de las Nacio nes Uni -
das sobre las per so nas de edad: “Las per so nas de edad debe rán tener
acceso a pro gra mas edu ca ti vos y de for ma ción ade cua dos” y, en con -
se cuen cia, faci li tar les, de acuerdo con su pre pa ra ción, apti tu des y
moti va cio nes, el acceso a los dis tin tos nive les del ciclo edu ca tivo,
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mediante la adop ción de medi das ade cua das para faci li tar les la alfa -
be ti za ción, edu ca ción per ma nente, acceso a la uni ver si dad, etc., y b)
la Reco men da ción No 47 del Plan de Acción Inter na cio nal de Viena
sobre el Enve je ci miento en la que, de acuerdo con el con cepto de la
edu ca ción per ma nente pro mul gado por la Orga ni za ción de las Nacio -
nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tura (UNESCO), se
reco mienda pro mo ver pro gra mas para per so nas mayo res no estruc tu -
ra dos, basa dos en la comu ni dad y orien ta dos al espar ci miento, con el
fin de desa rro llar su sen tido de auto su fi cien cia, así como la res pon sa -
bi li dad de la comu ni dad res pecto de las per so nas de edad, pro gra mas
que deben con tar con el apoyo de los gobier nos nacio na les y de las
orga ni za cio nes inter na cio na les.

38. En lo que se refiere al apro ve cha miento de los cono ci mien tos y de la
expe rien cia de las per so nas mayo res, a que se hace refe ren cia en el
capí tulo refe rente a la edu ca ción del Plan de Acción Inter na cio nal de
Viena sobre el Enve je ci miento (párrs. 74 y 76), se des taca el impor -
tante papel que toda vía en la actua li dad desem pe ñan las per so nas
mayo res y los ancia nos en la mayo ría de las socie da des, ya que son los
encar ga dos de trans mi tir la infor ma ción, los cono ci mien tos, las tra di -
cio nes y los valo res y que no debe per derse esta impor tante tra di ción.
Por ello, el Comité valora espe cial mente el men saje con te nido en la
Reco men da ción No 44 de dicho Plan: “Deben esta ble cerse pro gra mas 
de edu ca ción en los que las per so nas de edad sean los maes tros y
trans mi so res de cono ci mien tos, cul tura y valo res espi ri tua les”.

Comen tario

Este artículo trata del derecho a la educación en sus distintas dimensiones. Así pues, se
solicita información sobre la educación primaria, secundaria y superior (terciaria) y sobre la 
educación fundamental (denominada a veces «educación de adultos»). Sin embargo, existe
una diferencia muy importante en el carácter de la obligación referente a la educación
primaria. En virtud del apartado a) del párrafo 2 del artículo 13, el Estado Parte debe
reconocer que la enseñanza primaria ha de ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente. El hecho de que esta obligación es de aplicación inmediata se subraya en la
disposición del artículo 14 (véase más adelante) que estipula que todo Estado Parte que aún 
no haya cumplido esta obligación debe adoptar medidas muy concretas para lograr ese
objetivo. Esta urgencia contrasta con el elemento de realización progresiva mencionado
específicamente en relación con los demás niveles de educación.
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Debe proporcionarse también en los informes cualquier información estadística de que se
disponga y deben usarse los indicadores establecidos al respecto por la UNESCO. Si se
han presentado informes con arreglo a la Convención relativa a la lucha contra las
discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la UNESCO en 1960, se
efectuarán las remisiones pertinentes. Ahora bien, la información prescrita en el artículo
13 rebasa considerablemente el ámbito de las cuestiones consideradas en esa Convención.

La información relativa al artículo 13 debe prestar atención especial a la situación de los
grupos vulnerables y desfavorecidos de la sociedad (por ejemplo, las niñas, los niños de
grupos de bajos ingresos, los niños de las zonas rurales, los niños física o mentalmente
discapacitados, los hijos de inmigrantes o de trabajadores migrantes, los niños
pertenecientes a minorías lingüísticas, raciales, religiosas o de otra índole, y los niños de las 
poblaciones indígenas). Esa información no sólo debe referirse a la situación legal o
administrativa sino también a la situación en la práctica. El Comité tiene un interés
particular en concocer la situación de las niñas en relación con su acceso a la educación a
todos los niveles, y con la posibilidad de aprovechar en la práctica las oportunidades que
existen en teoría. El Comité propone un desglose completo de las diferencias por razón de
sexo con respecto a todas las formas de educación.

Al informar sobre los progresos logrados respecto de los diversos objetivos establecidos en
el párrafo 2 del artículo 13, es útil que los Estados Partes tengan en cuenta los principios y
objetivos establecidos en la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y en el
Marco de Acción conexo para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje, aprobados 
por la Conferencia Mundial celebrada en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990. A ese
respecto, en el párrafo 6 del Marco se destaca la importancia de los «objetivos limitados en
el tiempo» que «suscitan un sentimiento de urgencia y sirven de referencia con la cual
pueden compararse índices de ejecución y de cumplimiento». Este enfoque parece
especialmente apropiado en el contexto de la aplicación del artículo 13 del Pacto.

En los párrafos 3 y 4 de este artículo se subraya la interdependencia de ambos grupos de
derechos, destacándose que los esfuerzos por lograr la realización del derecho a la
educación no deben realizarse a expensas de algunos otros derechos. Los informes sobre
estas disposiciones deben indicar no sólo las disposiciones legales y administrativas
pertinentes sino también la situación en la práctica. Convendría explicar un poco las
situaciones en que nunca se hayan establecido escuelas no públicas.

El derecho a la educación se trata también en el inciso v) del apartado e) del artículo 5 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, en los apartados a) y b) del artículo 5, el artículo 10 y el apartado d) del párrafo 2 del
artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, así como en los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del
Niño.
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ARTÍCULO 14

Texto del artículo 14

Todo Estado Parte en el pre sente Pacto que, en el momento de hacerse
parte en él, aún no haya podido ins ti tuir en su terri to rio metro po li tano o en
otros terri to rios some ti dos a su juris dic ción la obli ga to rie dad y la gra tui dad
de la ense ñanza pri ma ria, se com pro mete a ela bo rar y adop tar, den tro de
un plazo de dos años, un plan deta llado de acción para la apli ca ción pro gre -
siva, den tro de un número razo na ble de años fijado en el plan, del prin ci pio
de la ense ñanza obli ga to ria y gra tuita para todos.

Texto de las di rec tri ces so bre el artículo 14 del Pacto

Si no se dis fruta actual mente en su país de ense ñanza pri ma ria obli ga to ria
y gra tuita, sír vase dar deta lles sobre el nece sa rio plan de acción para la apli -
ca ción pro gre siva, en un número razo na ble de años esti pu lado en ese plan,
de dicho prin ci pio. ¿Con qué difi cul ta des par ti cu la res se ha tro pe zado en la
rea li za ción de ese plan de acción? Sír vase indi car el papel de la asis ten cia
inter na cio nal al res pecto. 

Comen tario

Con rela ción a este artí culo sólo deben infor mar los Esta dos Par tes en el Pacto que aún no
hayan podido ins ti tuir la ense ñanza pri ma ria obli ga to ria y gra tuita para todos sus ciu da da -
nos. Dicha obli ga ción se exten de ría a todo Estado que haya pasado de un sis tema de esa
índole a otro que requiera ahora cier tos pagos, cua les quiera sean los moti vos de esa regre -
sión. El requi sito de que esa edu ca ción sea “gra tuita” no puede elu dirse con la intro duc ción
de otras “tari fas a pagar por el usua rio” en con cepto de car gos obli ga to rios para los fon dos
des ti na dos a la cons truc ción de escue las u otros como las con tri bu cio nes obli ga to rias al ser -
vi cio básico.

Deben indi carse en el informe los por me no res del «plan deta llado de acción» que se haya
ela bo rado. El plan debe ser expre sión de un enfo que esca lo nado con ce bido para garan ti -
zar el logro de la meta reque rida en un número razo na ble de años. La hipó te sis en que se
funda esta dis po si ción es que todo Estado, por pre ca ria que sea su situa ción finan ciera o
por bajo que sea su nivel actual en mate ria de ser vi cios de ense ñanza pri ma ria, debe adop -
tar medi das inme dia tas y cui da do sa mente pro gra ma das para garan ti zar que la edu ca ción
pri ma ria sea acce si ble para todos, pues es una cues tión de dere cho. Como se afirma en el
Marco de Acción para satis fa cer las nece si da des bási cas de apren di zaje (véase el artí culo
13 supra), “las metas obser va bles y men su ra bles con tri bu yen a una eva lua ción obje tiva del
pro greso logrado”.
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ARTÍCULO 15

Texto del artículo 15

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a:

a) Par ti ci par en la vida cul tu ral;

b) Gozar de los bene fi cios del pro greso cien tí fico y de sus apli ca cio -
nes;

c) Bene fi ciarse de la pro tec ción de los inte re ses mora les y mate ria -
les que le corres pon dan por razón de las pro duc cio nes cien tí fi cas,
lite ra rias o artís ti cas de que sea autora.

2. Entre las medi das que los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto debe rán 
adop tar para ase gu rar el pleno ejer ci cio de este dere cho, figu ra rán las
nece sa rias para la con ser va ción, el desa rro llo y la difu sión de la cien -
cia y de la cul tura.

3. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a res pe tar la
indis pen sa ble liber tad para la inves ti ga ción cien tí fica y para la acti vi -
dad crea dora.

4. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto reco no cen los bene fi cios que
deri van del fomento y desa rro llo de la coo pe ra ción y de las rela cio nes
inter na cio na les en cues tio nes cien tí fi cas y cul tu ra les. 

Texto de las directrices sobre el artículo 15 del Pacto

1. Sírvase describir las medidas legislativas y de otra índole adoptadas
por su Gobierno para realizar el derecho de toda persona a participar
en la vida cultural que considere pertinente y a manifestar su propia
cultura. En particular, sírvase proporcionar información sobre lo
siguiente:

a) Dis po ni bi li dad de fon dos para la pro mo ción del desa rro llo cul tu -
ral y de la par ti ci pa ción popu lar en la vida cul tu ral, incluido el
apoyo público a la ini cia tiva pri vada;

b) La infraes truc tura ins ti tu cio nal esta ble cida para la apli ca ción de
polí ti cas des ti na das a pro mo ver la par ti ci pa ción popu lar en la cul -
tura, tales como cen tros cul tu ra les, museos, biblio te cas, tea tros.
cine ma tó gra fos, y en las artes y arte sa nías tra di cio na les;
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c) Pro mo ción de la iden ti dad cul tu ral como fac tor de apre cia ción
mutua entre indi vi duos, gru pos, nacio nes y regio nes;

d) Pro mo ción de la con cien cia y el dis frute del patri mo nio cul tu ral
de gru pos étni cos y mino rías nacio na les y de pue blos indí ge nas;

e) Fun ción de los medios de infor ma ción y de comu ni ca ción de
masas en la pro mo ción de la par ti ci pa ción en la vida cul tu ral;

f) Con ser va ción y pre sen ta ción del patri mo nio cul tu ral de la huma -
ni dad;

g) Legis la ción pro tec tora de la liber tad de crea ción y mani fes ta ción
artís ti cas, incluida la liber tad de difun dir los resul ta dos de esas
acti vi da des, así como una indi ca ción de toda res tric ción o limi ta -
ción impuesta a esa liber tad;

h) Ense ñanza pro fe sio nal en la esfera de la cul tura y el arte;

i) Cual quier otra medida adop tada para la con ser va ción, el desa rro -
llo y la difu sión de la cul tura.

Sír vase infor mar sobre los efec tos posi ti vos, así como sobre las difi cul -
ta des y los fra ca sos, en par ti cu lar res pecto de los indí ge nas y otros
gru pos en situa ción des ven ta josa y par ti cu lar mente vul ne ra bles.

2. Sír vase des cri bir las medi das legis la ti vas y de otra índole adop ta das
para rea li zar el dere cho de toda per sona a dis fru tar de los bene fi cios
del pro greso cien tí fico y de sus apli ca cio nes, inclui das las des ti na das a 
la con ser va ción, el desa rro llo y la difu sión de la cien cia. En par ti cu lar,
sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre lo siguiente:

a) Medi das adop ta das para garan ti zar la apli ca ción de los pro gre sos
cien tí fi cos en bene fi cio de todos, inclui das las medi das des ti na -
das a con ser var el patri mo nio natu ral de la huma ni dad y a pro mo -
ver un medio ambiente puro y salu bre, así como infor ma ción
sobre las infraes truc tu ras ins ti tu cio na les esta ble ci das con tal fin;

b) Medi das adop ta das para pro mo ver la difu sión de infor ma ción
sobre los pro gre sos cien tí fi cos;

c) Medi das adop ta das para impe dir la uti li za ción de los pro gre sos
cien tí fi cos y téc ni cos con fines con tra rios al dis frute de todos los
dere chos huma nos, inclui dos los dere chos a la vida, la salud, la
liber tad per so nal, la inti mi dad y dere chos aná lo gos;
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d) Cual quier res tric ción impuesta al ejer ci cio de este dere cho, con
por me no res sobre las dis po si cio nes jurí di cas que esta ble cen tales
res tric cio nes.

3. Sír vase des cri bir las medi das legis la ti vas y de otra índole adop ta das
para rea li zar el dere cho de toda per sona a bene fi ciarse de la pro tec -
ción de los inte re ses mora les y mate ria les resul tan tes de cual quier
obra cien tí fica, lite ra ria o artís tica de la que sea autora. En par ti cu lar,
sír vase pro por cio nar infor ma ción sobre las medi das prác ti cas des ti na -
das a la plena apli ca ción de este dere cho, incluida la faci li ta ción de las
con di cio nes nece sa rias para las acti vi da des cien tí fi cas, lite ra rias y
artís ti cas y la pro tec ción de los dere chos de pro pie dad inte lec tual
resul tan tes de esas acti vi da des. ¿Qué difi cul ta des han afec tado al
grado de rea li za ción de este dere cho?

4. ¿Qué medidas ha adoptado su Gobierno para la conservación, el
desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura? Sírvase describir en
particular:

a) Las medi das adop ta das a nivel cons ti tu cio nal, en el sis tema
docente nacio nal y mediante los medios de comu ni ca ción;

b) Todas las demás medi das prác ti cas adop ta das para pro mo ver esa
con ser va ción, ese desa rro llo y esa difu sión.

5. Sírvase describir el sistema jurídico, administrativo y judicial de su
país destinado a respetar y a proteger la libertad indispensable para la
investigación científica y la actividad creadora, en particular:

a) Las medi das des ti na das a pro mo ver el dis frute de esta liber tad,
incluida la crea ción de todas las con di cio nes y faci li da des nece sa -
rias para la inves ti ga ción cien tí fica y la acti vi dad crea dora;

b) Las medi das adop ta das para garan ti zar la liber tad de inter cam bio 
de infor ma ción, opi nio nes y expe rien cia cien tí fi cas, téc ni cas y
cul tu ra les entre cien tí fi cos, escri to res, tra ba ja do res crea do res,
artis tas y otras per so nas crea do ras y sus res pec ti vas ins ti tu cio nes;

c) Medi das adop ta das para apo yar socie da des cul tu ra les, aca de mias 
de cien cia, aso cia cio nes pro fe sio na les, sin di ca tos de tra ba ja do res
y demás orga ni za cio nes e ins ti tu cio nes dedi ca das a la inves ti ga -
ción cien tí fica y a acti vi da des crea do ras.

¿Qué difi cul ta des han afec tado al grado de rea li za ción de esta liber -
tad?
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6. Sírvase describir las medidas legislativas y de otra índole mediante las
cuales su Gobierno fomenta y desarrolla los contactos y la
colaboración internacionales en las esferas científica y cultural,
incluidas las medidas adoptadas para:

a) La más com pleta uti li za ción, por todos los Esta dos inte re sa dos,
de las faci li da des obte ni das mediante su adhe sión a con ven cio -
nes, acuer dos y demás ins tru men tos regio na les e inter na cio na les
en las esfe ras cien tí fica y cul tu ral;

b) La par ti ci pa ción de cien tí fi cos, escri to res, artis tas y demás per so -
nas que toman parte en la inves ti ga ción cien tí fica o acti vi da des
crea do ras, en con fe ren cias, sim po sios, semi na rios y demás mani -
fes ta cio nes cien tí fi cas y cul tu ra les inter na cio na les.

¿Qué fac to res y difi cul ta des han afec tado al desa rro llo de la cola bo ra -
ción inter na cio nal en estas esfe ras?

7. Durante el período a que se refiere el informe, ¿ha habido cam bios en
las polí ti cas, leyes y prác ti cas nacio na les que afec ten nega ti va mente a
los dere chos con sa gra dos en el artí culo 15? En caso afir ma tivo, sír -
vase des cri bir esos cam bios y eva luar sus reper cu sio nes.

8. En caso de que su Gobierno haya pre sen tado recien te mente a las
Nacio nes Uni das o a un orga nismo espe cia li zado infor mes que con -
cier nen a la situa ción del res peto de los dere chos con te ni dos en el artí -
culo 15, tal vez desee remi tirse a las par tes corres pon dien tes de esos
infor mes en vez de repe tir aquí la infor ma ción.

9. Sír vase indi car el papel de la asis ten cia inter na cio nal en la plena rea li -
za ción de los dere chos con sa gra dos en el artí culo 15.

Ex tractos* del texto de la observación general 5 (1994)

Per so nas con discapacidad**

36. Las Nor mas Uni for mes dis po nen que “Los Esta dos vela rán por que
las per so nas con dis ca pa ci dad ten gan opor tu ni dad de uti li zar su capa -
ci dad crea dora, artís tica e inte lec tual, no sola mente para su pro pio
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bene fi cio, sinotam bién para enri que cer a su comu ni dad, tanto en las
zonas urba nas como en las rura les. ... Los Esta dos deben pro mo ver el
acceso de las per so nas con dis ca pa ci dad a los luga res en que se rea li -
cen actos cul tu ra les o en que se pres ten ser vi cios cul tu ra les...”. Lo
mismo se aplica a los luga res de recreo, deporte y turismo.

37. El dere cho a la plena par ti ci pa ción en la vida cul tu ral y recrea tiva para 
las per so nas con dis ca pa ci dad requiere tam bién que se supri man en
todo lo posi ble las barre ras que se opo nen a las comu ni ca cio nes. Las
medi das de uti li dad a este res pecto podrían incluir el “uso de libros
sono ros, tex tos escri tos en un idioma sen ci llo y con un for mato claro y 
a colo res para las per so nas con retardo men tal, tele vi sión y tea tro
adap ta dos para los sor dos”.

38. Con objeto de faci li tar la igual dad de par ti ci pa ción de las per so nas
con dis ca pa ci dad en la vida cul tu ral, los gobier nos debe rían infor mar
y edu car al público en gene ral acerca de la dis ca pa ci dad. En par ti cu -
lar, hay que adop tar medi das para supe rar los pre jui cios o las cre en -
cias supers ti cio sas con tra las per so nas con dis ca pa ci dad; por ejem plo, 
el caso de los que con si de ran que una per sona epi lép tica está poseída
por los espí ri tus o que un niño con dis ca pa ci dad está sufriendo una
forma de cas tigo impuesta a toda su fami lia. De manera aná loga,
debe ría edu carse al público en gene ral para que acep tase que las per -
so nas con dis ca pa ci dad tie nen tanto dere cho como los demás a hacer
uso de res tau ran tes, hote les, cen tros recrea ti vos y cen tros cul tu ra les.

Extractos* del texto de la observación general 6 (1995)

Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores

39. En los apar ta dos a) y b) del párrafo 1 del artí culo 15 del Pacto se
señala el com pro miso de los Esta dos Par tes de reco no cer el dere cho
de toda per sona a par ti ci par en la vida cul tu ral y a gozar del pro greso
cien tí fico y de sus apli ca cio nes. A este res pecto, el Comité enco -
mienda a los Esta dos Par tes que tomen en con si de ra ción las reco men -
da cio nes con tem pla das en los Prin ci pios de las Nacio nes Uni das en
favor de las per so nas de edad, en par ti cu lar el prin ci pio 7: “Las per so -
nas de edad debe rán per ma ne cer inte gra das en la socie dad, par ti ci par 
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acti va mente en la for mu la ción y la apli ca ción de las polí ti cas que afec -
ten direc ta mente a su bie nes tar y poder com par tir sus cono ci mien tos
y peri cias con las gene ra cio nes más jóve nes”; y el prin ci pio 16: “Las
per so nas de edad debe rán tener acceso a los recur sos edu ca ti vos, cul -
tu ra les, espi ri tua les y recrea ti vos de la socie dad”.

40. En esta misma línea, la Reco men da ción No 48 del Plan de Acción
Inter na cio nal de Viena sobre el Enve je ci miento insta a los gobier nos y
a las orga ni za cio nes inter na cio na les a apo yar pro gra mas enca mi na -
dos a lograr un mayor y más fácil acceso físico a ins ti tu cio nes cul tu ra -
les y recrea ti vas (museos, tea tros, salas de con cier tos, cines, etc.).

41. La Reco men da ción No 50 pone el acento en la nece si dad de que los
gobier nos, las orga ni za cio nes no guber na men ta les y los pro pios inte -
re sa dos (es decir, las per so nas mayo res) des plie guen esfuer zos ten -
dien tes a supe rar imá ge nes este reo ti pa das nega ti vas que pre sen ten a
las per so nas mayo res como per so nas que pade cen pro ble mas físi cos y
psi co ló gi cos, que son inca pa ces de fun cio nar inde pen dien te mente y
que no desem pe ñan nin gún papel ni tie nen nin gún valor para la socie -
dad. Estos esfuer zos en los que deben cola bo rar los medios de comu -
ni ca ción y las ins ti tu cio nes edu ca cio na les son nece sa rios e
indis pen sa bles para lograr una socie dad que abo gue por la efec tiva
inte gra ción de las per so nas mayo res.

42. Final mente, en lo que se refiere al dere cho a gozar del pro greso cien tí -
fico y de sus apli ca cio nes, los Esta dos Par tes debe rían tener en cuenta
las Reco men da cio nes Nos. 60, 61 y 62 del Plan de Acción Inter na cio -
nal de Viena y hacer esfuer zos por pro mo ver la inves ti ga ción en los
aspec tos bio ló gico, men tal y social y las for mas de man te ner la capa ci -
dad fun cio nal y evi tar y retra sar la apa ri ción de las enfer me da des cró -
ni cas y las inca pa ci da des. A este res pecto, se reco mienda la crea ción,
por los las orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les y las orga ni za cio nes
no guber na men ta les, de ins ti tu cio nes espe cia li za das en la ense ñanza
de la geron to lo gía, la geria tría y la psi co lo gía geriá trica en los paí ses
en que no exis tan dichas ins ti tu cio nes.

Comen tario

Las directrices para la presentación de información relacionada con este artículo son
detalladas y bastante concretas. El aspecto más importante que hay que señalar desde el
punto de vista de la información es que el artículo trata de tres cuestiones muy diferentes, y
cada una de ellas debe considerarse con cierto detalle en los informes de los Estados Partes. 
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Tal vez el más descuidado de los derechos a que se refiere este artículo sea el derecho de
toda persona a participar en la vida cultural. Es la única disposición del Pacto en que se
menciona explícitamente esta cuestión. Dada la conciencia cada vez mayor de la
importancia de la identidad cultural, en especial para grupos tales como las minorías, las
poblaciones indígenas, los inmigrantes y otros cuyas raíces y tradiciones culturales difieren
de las de la mayoría, este derecho es con frecuencia de suma importancia. Si bien la
información general sobre los programas y actividades positivos en el campo cultural es
pertinente aquí, el Comité está especialmente preocupado por determinar hasta qué punto 
no disfrutan este derecho distintos grupos dentro de cada sociedad.

Con respecto a las demás cuestiones tratadas en el artículo 15, la experiencia demuestra
que los Estados Partes tienden a enumerar en sus informes unos pocos textos legislativos y
algunos acuerdos de intercambio internacionales, y a suponer que con ello quedan
satisfechos los requisitos de información. Sin embargo, como sucede también con las
demás disposiciones del Pacto, los Estados Partes deben tener presente la importancia de
indicar los factores y dificultades, si los hubiere, que sigan coartando la plena realización de
cada uno de estos derechos.

Estos derechos son también tema del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, del inciso vi) del apartado e) del artículo 5 de la
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, del apartado c) del artículo 13 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, y de los artículos 30 y 31 de la Convención
sobre los Derechos del Niño.

B.  EXAMEN DE LOS INFORMES POR EL
COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMI COS,

SOCIALES Y CULTURALES

a) Composición del Comité

Como se ha señalado, el Pacto no prevé expresamente la creación de un comité
encargado de asistir al Consejo Económico y Social en su labor derivada del Pacto. En un
principio el Consejo trató de cumplir con su mandato sobre la base de la labor del Grupo de
Trabajo del período de sesiones. Este estuvo integrado, inicialmente, por delegados al
Consejo, y posteriormente por expertos gubernamentales. Pero el Consejo concluyó que
tales disposiciones eran insatisfactorias y optó por establecer el Comité que, en muchos
aspectos, sería análogo al creado para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (es decir, el Comité de Derechos Humanos).

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 169



El Consejo aprobó las medidas pertinentes en 1985, y, tras revisarlas a fondo en 1990, las
volvió a confirmar. A partir de 1996, el Consejo examinó vías y medios por los que la
situación jurídica oficial del Comité, y no simplemente la situación de hecho, podía
ajustarse a la correspondiente a los demás órganos creados expresamente por los
instrumentos pertinentes del tratado.

Extracto de la resolución 1985/17 del Consejo Económico y So cial,
de 28 de mayo de 1985

...

b) El Comité se com pon drá de 18 miem bros que serán exper tos de
reco no cida com pe ten cia en la esfera de los dere chos huma nos y
actua rán a título per so nal, serán ele gi dos teniendo debi da mente
en cuenta la dis tri bu ción geo grá fica equi ta tiva y la repre sen ta ción 
de los dife ren tes sis te mas socia les y jurí di cos; con este fin, 15
pues tos se dis tri bui rán por par tes igua les entre los gru pos regio -
na les y los 3 pues tos res tan tes se asig na rán de acuerdo con el
aumento del número total de Esta dos Par tes por grupo regio nal;

c) Los miem bros del Comité serán ele gi dos por el Con sejo, en vota -
ción secreta, de una lista de per so nas pre sen ta das por los Esta dos
Par tes en el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia -
les y Cul tu ra les, en las con di cio nes siguien tes:

i) Los miem bros del Comité serán ele gi dos por un período de
cu atro años y po drán ser ree le gi dos al término de su man dato 
si sus can di da tu ras vu elven a pro ponerse;

ii) La mi tad de los miem bros del Comité se re no vará cada dos
años, teni endo en cuenta la ne ce si dad de man te ner la dis -
tribu ción geo gráfica eq ui ta tiva señalada en el in ciso b) su pra;

iii) Las prime ras elec cio nes se ce le brarán du rante el primer
período or di nario de se sio nes de 1986 del Con sejo; in me di -
ata mente de spués de ce le brada la primera elec ción, el Presi -
dente del Con sejo ele girá por sorteo los nom bres de nueve
miem bros cuyo man dato ex pire al cabo de dos años;

iv El man dato de los miem bros ele gi dos para in te grar el Comité 
comenzará el 1 de en ero sigui ente a la fecha de su elec ción y
ter mi nará el 31 de di ciem bre sigui ente a la fecha de elec ción
de los miem bros que de ban re em plazar los en el Comité;
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v) Pos te ri or mente, las elec cio nes se ce le brarán cada dos años
du rante el primer período or di nario de se sio nes del Con sejo;

vi) Por lo me nos cu atro me ses an tes de la fecha de cada elec ción
de miem bros del Comité, el Secre tario Gen eral en vi ará una
in vi ta ción a los Es ta dos Par tes en el Pacto para que, den tro
de un plazo de tres me ses, pro pon gan can di da tos para in te -
grar el Comité; el Secre tario Gen eral pre parará una lista de
los can di da tos pro pues tos, in di cando los Es ta dos Par tes que
los hayan des ig nado, y pre sen tará esa lista al Con sejo, a más
tardar un mes an tes de la fecha de cada elec ción;

d) El Comité se reu nirá todos los años, en forma alter nada en Gine -
bra y Nueva York, por un período de hasta tres sema nas, según el
número de infor mes que haya de exa mi nar;

e) Los miem bros del Comité ten drán dere cho al pago de los gas tos
de viaje y de die tas con cargo a los recur sos de las Nacio nes Uni -
das;

f) El Comité pre sen tará al Con sejo un informe sobre sus acti vi da -
des, que incluirá un resu men de su exa men de los infor mes pre -
sen ta dos por los Esta dos Par tes en el Pacto, y for mu lará
suge ren cias y reco men da cio nes de carác ter gene ral basán dose en
el exa men de esos infor mes y de los infor mes pre sen ta dos por los
orga nis mos espe cia li za dos, a fin de asis tir al Con sejo en el cum pli -
miento de sus fun cio nes, en par ti cu lar de las ema na das de los
artí cu los 21 y 22 del Pacto;

g) El Secre ta rio Gene ral pro por cio nará al Comité actas resu mi das
de sus sesio nes, que se pon drán a la dis po si ción del Con sejo junto
con el informe del Comité; asi mismo, el Secre ta rio Gene ral pro -
por cio nará al Comité el per so nal y los ser vi cios nece sa rios para el
efi caz desem peño de sus fun cio nes, teniendo en cuenta la nece si -
dad de dar la debida publi ci dad a su labor.

...

Los candidatos a miembros del Comité sólo pueden ser nombrados por los Estados que
son Partes en el Pacto. Sin embargo, la elección se celebra en el Consejo Económico y
Social, cuyos miembros gozan todos del derecho de voto. Pese al papel que por tanto
desempeñan los Estados Partes y los Estados no partes en el Pacto, los miembros del
Comité no representan en modo alguno a los Estados de sus respectivas nacionalidades.
Son elegidos como expertos independientes y ejercen sus funciones a título personal.
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El Comité elige de entre sus miembros la Mesa, integrada por el Presidente, tres
Vicepresidentes y el Relator. Cumplen mandatos de dos años y pueden ser reelegidos. El
Comité se ha reunido siempre en Ginebra, tanto por las dificultades financieras existentes
dentro de las Naciones Unidas como por la tendencia creciente a centralizar las actividades
de los distintos órganos creados en virtud del tratado de derechos humanos en Ginebra en
vez de Nueva York.

b) Método de trabajo del Comité

El Comité celebra normalmente un período anual de sesiones de tres semanas de duración, 
en noviembre/diciembre, en Ginebra. Los procedimientos de examen de los informes de
los Estados, de conformidad con la parte IV del Pacto y con las resoluciones y decisiones
pertinentes del Consejo Económico y Social, se reflejan en el reglamento del Comité así
como en las prácticas que han cristalizado desde su primer período de sesiones, celebrado
en 1987. En general, el Comité ha procurado seguir procedimientos comparables a los
aprobados por los demás órganos creados en virtud del tratado, con las modificaciones
apropiadas atendiendo al carácter especial de las tareas que se le han confiado.

El examen del informe de cada Estado Parte se realiza en un período de sesiones abierto, o
público, del Comité y en presencia de uno o más representantes del Estado Parte
interesado. Se notifica de antemano al Estado informante del período de sesiones en que
se examinará su informe y de la fecha en que se prevé que comience el examen. Las
peticiones de último minuto efectuadas por los Estados para aplazar la presentación de un
informe cuyo examen ha sido programado para un período de sesiones determinado son
sumamente perturbadoras para todos los interesados y en el pasado han causado
problemas importantes al Comité. Por consiguiente, a partir del octavo período de
sesiones el Comité adoptó la política de no aceptar tales peticiones y de proceder al
examen de los informes previstos, incluso en ausencia de un representante del Estado
interesado.

Los representantes del Estado Parte tienen derecho a formular una declaración inicial y
otra final al Comité (véase el apartado d) infra) y a responder a las diversas preguntas que se
planteen durante el examen del informe. Habida cuenta de la importancia de este papel,
desde el punto de vista del Comité y del Estado interesado, conviene que la experiencia, el
rango y la pericia de los representantes les permitan tratar de la gama completa de
derechos reconocidos en el Pacto.

Cada período de sesiones es precedido normalmente por reuniones de un grupo de trabajo 
anterior al período de sesiones, que se reúne durante un período de cinco días. El principal
propósito del grupo de trabajo es determinar de antemano las cuestiones que puede
resultar mas útil examinar con los representantes de los Estados informantes. El
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procedimiento tiene por objeto mejorar la eficiencia del sistema y facilitar la tarea de los
representantes de los Estados comunicando de antemano las principales cuestiones que se
podrían plantear durante el examen de los informes. En general se acepta que la
complejidad y la diversidad de muchas de las cuestiones que se plantean en relación con la
aplicación del Pacto constituyen un fuerte argumento en favor de que se dé a los Estados
Partes la posibilidad de prepararse de antemano para responder a algunas de las
principales cuestiones que susciten sus informes. De esa forma también es más probable
que el Estado pueda proporcionar una información precisa y detallada.

En cuanto a sus propios métodos de trabajo, el grupo de trabajo suele decidir, en interés de
la eficiencia, asignar a cada uno de sus miembros la responsabilidad inicial de proceder a un 
examen detallado de un número determinado de informes y de presentar al grupo una lista
preliminar de cuestiones. La decisión sobre el modo de asignar los informes con esa
finalidad se basa, en parte, en los sectores de especialización preferidos por cada miembro. 
Después se modifica y complementa cada proyecto en función de las observaciones de los
demás miembros del grupo, y la versión definitiva de la lista es aprobada por el grupo en
cuanto tal. Este procedimiento se aplica tanto a los informes iniciales como a los informes
periódicos.

Con vista a preparar las reuniones del grupo de trabajo anterior al período de sesiones, el
Comité ha solicitado a la secretaría que ponga a disposición de sus miembros un análisis del 
país y todos los documentos pertinentes que contienen información relacionada con cada
uno de los informes que se examinarán. El Comité ha invitado con esta finalidad a todas las
personas, órganos y organizaciones no gubernamentales interesadas a que presenten la
documentación pertinente y apropiada a la secretaría. Asimismo, ha pedido a la secretaría
que se asegure de que se coloque regularmente en las carpetas pertinentes un cierto tipo de 
información.

Con objeto de garantizar que el Comité esté lo mejor informado posible, éste brinda a las
organizaciones no gubernamentales la oportunidad de que le presenten información
pertinente. Esas organizaciones pueden presentarle dicha información por escrito cuando
así lo deseen, de conformidad con los procedimientos apropiados del Consejo Económico
y Social. El grupo de trabajo anterior al período de sesiones del Comité está también
abierto a la presentación de información en persona o por escrito por parte de cualquier
organización no gubernamental, siempre y cuando se refiera a las cuestiones del orden del
día del grupo de trabajo. Además, el Comité reserva una parte de la primera tarde de cada
período de sesiones para permitir a los representantes de las organizaciones no
gubernamentales que faciliten información de forma oral. Esa información debe: a)
centrarse específicamente en las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; b) tener una pertinencia directa con las cuestiones
examinadas por el Comité; c) ser fidedigna, y d) no ser abusiva. La reunión pertinente es
abierta y dispone de servicios de interpretación, pero no se recogerá en actas resumidas.
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El Comité ha solicitado a la secretaría que cualesquiera información escrita que le haya sido 
presentada de forma oficial por personas u organizaciones no gubernamentales en
relación con el examen de un informe de un Estado Parte concreto, se ponga a disposición
de los representantes del Estado interesado lo más pronto posible.

El Comité ha convenido en que no deben escatimarse esfuerzos para limitar el número de
cuestiones incluidas en la lista de cuestiones escritas establecida por el grupo de trabajo y
verificar que todas sean pertinentes a asuntos emanados del Pacto. La lista de cuestiones
así preparada se transmite directamente a la misión permanente del Estado interesado con 
una nota en la que se indica, entre otras cosas, lo siguiente:

 “La lista no pretende ser exhaustiva, y ha de entenderse que no
se restringe ni prejuzga de ningún otro modo el tipo y la
diversidad de las cuestiones que los miembros del Comité
puedan considerar oportuno plantear. Sin embargo, el grupo de
trabajo considera que el diálogo constructivo que el Comité
desea mantener con los representantes de los Estados Partes
puede verse facilitado si la lista se distribuye antes del período de 
sesiones del Comité.”

Para mejo rar el diá logo deseado por el Comité, éste insta enér gi ca mente a cada Estado
Parte a que faci lite por escrito sus res pues tas a la lista de cues tio nes y a que lo haga con sufi -
ciente ante la ción al período de sesio nes en el que se exa mi nará su informe, para así per mi -
tir que dichas res pues tas sean tra du ci das y dis tri bui das entre todos los miem bros del
Comité. En los casos en que los repre sen tan tes de un gobierno se pre sen ten al Comité con
las res pues tas escri tas, en vez de faci li tar las con ante la ción, es poco prob able que el diá logo 
resulte satis fac to rio y ade más la labor para los repre sen tan tes será mucho más difí cil. Asi -
mismo, aumen tará la pro ba bi li dad de que la insa tis fac ción del Comité quede refle jada en
sus comen ta rios fina les.

Con objeto de dis po ner de tiempo sufi ciente para que la lista de cues tio nes se tra duzca al
idioma apro piado, para que se trans mita la lista a la capi tal inte re sada y para que el Estado
Parte inte re sado pre pare las res pues tas ade cua das, el grupo de tra bajo ante rior al período
de sesio nes se reúne en rea li dad al tér mino del período de sesio nes ante rior con objeto de
pre pa rarse para el siguiente período de sesio nes con el mayor ade lanto posi ble y de redu cir 
los gas tos de viaje y otros gas tos cone xos.

Ade más, el Comité ha esta ble cido que en los casos en que un informe de un Estado Parte
se pre sente “muy cla ra mente atra sado” exa mi nará la situa ción rela tiva a la eje cu ción del
Pacto sin tener en cuenta el informe. El Comité ha seña lado que con sid er a que una situa -
ción per sis tente de no pre sen ta ción de infor mes por los Esta dos Par tes corre el riesgo de
con du cir todo el pro ceso de super vi sión al des cré dito, con lo que se socava uno de los pila -
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res del Pacto. Por ello, en 1990 deci dió empe zar a exa mi nar la situa ción rela tiva a la eje cu -
ción del Pacto con res pecto a cada Estado Parte cuyos infor mes ini cia les o perió di cos se
habían pre sen tado muy cla ra mente atra sa dos. El Comité adoptó pos te rior mente un pro ce -
di miento de cua tro fases para tales casos. La pri mera fase con siste en la iden ti fi ca ción de
los Esta dos Par tes cuyos infor mes están muy atra sa dos, prin ci pal mente sobre una base
cro no ló gica. La segunda entraña la noti fi ca ción al Estado Parte cuya situa ción el Comité
prevé exa mi nar en un período de sesio nes futuro con creto. En los casos en que el Estado
Parte inte re sado indica que en breve pre sen tará su informe al Comité, el Pre si dente del
Comité está auto ri zado a apla zar el exa men de la situa ción para el siguiente período de
sesio nes, pero no más tarde. La ter cera fase con siste, en ausen cia de cual quier informe, en
pro ce der al exa men de la situa ción de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les en ese 
país a la luz de toda la infor ma ción dis po ni ble. Ese exa men se basa en la pre pa ra ción de un
pro yecto de obser va cio nes fina les por un rela tor del país que con sulta todas las fuen tes dis -
po ni bles. La cuarta y última fase es la adop ción de obser va cio nes fina les.

En un número impor tante de casos en que se ha recu rrido a este pro ce di miento, los Esta -
dos Par tes con infor mes muy atra sa dos han res puesto inme dia ta mente y han faci li tado un
informe al Comité. En los casos en que no se ha faci li tado nin gún informe, el Comité ha
mani fes tado que lle vará a cabo un exa men deta llado de la situa ción y que no dudará en
adop tar un enfo que muy crí tico si así parece jus ti fi cado.

A veces, fuen tes no guber na men ta les han pre sen tado al Comité infor ma ción ale gando
vio la cio nes del Pacto en rela ción con un Estado Parte cuyo informe no está siendo exa mi -
nado por el Comité. La prác tica del Comité en tales casos ha sido rea li zar una eva lua ción
pre li mi nar en cuanto a si dicha infor ma ción parece digna de cré dito y en cuanto a si la gra -
ve dad de las cues tio nes impli ca das alcanza un cierto umbral que podría ser apro piado para
desen ca de nar su preo cu pa ción. Cuando se satis fa gan esos cri te rios, el Comité pedirá al
Estado Parte que comente dicha infor ma ción, en el con texto de un informe que ya esté
pre pa rando o bien de un informe atra sado que el Comité pro ponga que el Estado pre pare
y pre sente lo más pronto posi ble.

El Comité incluye en cada uno de sus infor mes una des crip ción al día de sus méto dos de tra -
bajo actua les, y sería acon se ja ble que los repre sen tan tes de los Esta dos Par tes se remi tie -
sen a ella antes de pre sen tar un informe al Comité.

c) Diálogo constructivo

La fina li dad del debate que tiene lugar entre los miem bros del Comité y los repre sen tan tes
del Estado Parte es lograr un diá logo cons truc tivo y útil a ambas par tes. El pro ceso no es en
modo alguno con ten cioso, y sus obje ti vos prin ci pa les son faci li tar a los Esta dos Par tes el
cum pli miento de sus obli ga cio nes deri va das del Pacto y crear una con cien cia y una com -
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pren sión más pro fun das de sus dis po si cio nes. Por medio de este diá logo el Comité pro cura 
obte ner una ima gen com pleta de la situa ción en el país en cues tión, lo que a su vez per mite
a los miem bros del Comité for mu lar las obser va cio nes que esti men con ve nien tes para el
cum pli miento más efi caz de las obli ga cio nes con te ni das en el Pacto.

Al enta blar un diá logo con el Estado Parte inte re sado, el Comité pro cura tener en cuenta
todas las fuen tes de infor ma ción exis ten tes que pue dan ayu darlo en su tarea. Así pues, ade -
más de la infor ma ción con te nida en los infor mes que se le hayan pre sen tado, el Comité
apro ve cha la infor ma ción pro ve niente de los diver sos orga nis mos y órga nos de las Nacio -
nes Uni das en las esfe ras de los dere chos huma nos y del desa rro llo y acoge cual quier infor -
ma ción cons truc tiva pro por cio nada por las orga ni za cio nes no guber na men ta les.

(d) Presentación y examen de los informes

Los pro ce di mien tos que sigue el Comité han evo lu cio nado con si de ra ble mente desde su
pri mer período de sesio nes, cele brado en 1987. En con se cuen cia, actual mente están razo -
na ble mente bien esta ble ci dos, aun que tal vez con ven gan algu nas modi fi ca cio nes más a la
luz de la expe rien cia. La siguiente des crip ción refleja el pro ce di miento seguido por el
Comité en su deci mo cuarto período de sesio nes, cele brado en 1996.

Se invita al repre sen tante del Estado Parte a que pre sente el informe haciendo unas bre ves
obser va cio nes intro duc to rias y res pon diendo a la lista de cues tio nes pre pa rada por el
grupo de tra bajo ante rior al período de sesio nes. Luego los miem bros del Comité pro ce den 
a exa mi nar artí culo por artí culo plan teando las pre gun tas que crean con ve niente y, donde
sea per ti nente, los repre sen tan tes de los orga nis mos espe cia li za dos faci li tan infor ma ción
adi cio nal. Se invita enton ces al repre sen tante a res pon der inme dia ta mente a cua les quiera
pre gun tas a las que pueda res pon der y a apla zar hasta la pró xima reu nión o al pró ximo día, 
si lo con sid er a opor tuno, las res pues tas a pre gun tas más com ple jas como las que pre ci san
inves ti ga ción o reca bar infor ma ción adi cio nal de la capi tal. Una vez com ple tado ese diá -
logo sobre la base de un artí culo por artí culo, el repre sen tante dis pone de otro lapso para
poder con tes tar lo más exac ta mente posi ble a las pre gun tas sin con tes tar antes. Los miem -
bros del Comité pue den inter ve nir libre mente en cual quier momento para soli ci tar cual -
quier acla ra ción adi cio nal. Queda enten dido en gene ral que, en rela ción con las cues tio nes
que no pudie ran tra tarse ade cua da mente de esta manera, se podría pro por cio nar por
escrito más infor ma ción al Comité des pués de la reu nión. 

La fase final del exa men de los infor mes por el Comité con siste en la pre pa ra ción del pro -
yecto y en la adop ción de las obser va cio nes fina les del Comité. Al cabo de un día o más de
haber com ple tado el diá logo con los repre sen tan tes del Estado Parte, el Comité reserva un
breve lapso, en reu nión a puerta cerrada, para que sus miem bros pue dan expre sar sus opi -
nio nes pre li mi na res. El miem bro con res pon sa bi li dad prin ci pal en rela ción con el Estado
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Parte inte re sado pre pa rará, con la ayuda de la secre ta ría, un pro yecto de obser va cio nes
fina les para su exa men por el Comité. La estruc tura de las obser va cio nes fina les acor dada
es la siguiente: intro duc ción; aspec tos posi ti vos; fac to res y difi cul ta des que impi den la eje -
cu ción del Pacto; cues tio nes de inte rés prin ci pa les; y suge ren cias y reco men da cio nes. En
una fase pos te rior, el Comité exa mi nará el pro yecto, nue va mente a puerta cerrada, con
objeto de adop tarlo por con senso.

Las obser va cio nes fina les se adop tan ofi cial mente en una reu nión pública el último día.
Tan pronto como se adop tan, se con sid er a que se han hecho públi cas y están dis po ni bles
para todas las par tes inte re sa das. Luego se envían al Estado Parte inte re sado y se inclu yen
en el informe del Comité. Si así lo desea, el Estado Parte puede tra tar cual quier obser va -
ción final del Comité en el con texto de cual quier infor ma ción adi cio nal que pro por cione al
Comité.

El resul tado de las deli be ra cio nes del Comité es muy pare cido al de otros órga nos crea dos
en vir tud del tra tado. Como se ha indi cado, el comité en su con junto for mula obser va cio -
nes fina les diri gi das direc ta mente a cada Estado infor mante. Estos comen ta rios se publi can 
segui da mente en el informe del Comité al Con sejo Eco nó mico y Social, y se dis tri bu yen
amplia mente por todos los medios apro pia dos.

En las situa cio nes en que el Comité con sid er a que se requiere infor ma ción adi cio nal para
posi bi li tar la con ti nua ción de su diá logo con el Estado Parte inte re sado, pue den seguirse
diver sas opcio nes: a) el Comité puede seña lar que algu nas cues tio nes espe cí fi cas deben
tra tarse de forma deta llada en el pró ximo informe perió dico del Estado Parte, que nor mal -
mente debe ría pre sen tarse al tér mino de cinco años; b) el Comité puede tomar nota espe cí -
fi ca mente de la inten ción decla rada por el Estado Parte de pre sen tar infor ma ción adi cio nal 
por escrito, espe cial mente en res puesta a pre gun tas plan tea das por los miem bros del
Comité; c) el Comité puede soli ci tar de forma espe cí fica que se le pre sente infor ma ción
adi cio nal, rela cio nada con cues tio nes que él mismo iden ti fi ca ría, den tro de los seis meses
de plazo, con lo cual el grupo de tra bajo ante rior al período de sesio nes podría exa mi narla.
En gene ral, el grupo de tra bajo podría reco men dar al Comité una u otra de las res pues tas
siguien tes: i) que tome nota de dicha infor ma ción; ii) que adopte obser va cio nes fina les
espe cí fi cas en res puesta a esa infor ma ción; iii) que se pro siga con la cues tión a tra vés de la
peti ción de infor ma ción adi cio nal; y iv) que se auto rice al Pre si dente del Comité para infor -
mar al Estado Parte, con ante la ción al período de sesio nes siguiente, de que el Comité
abor da ría la cues tión en su pró ximo período de sesio nes y de que, con este fin, la par ti ci pa -
ción de un repre sen tante del Estado Parte en las deli be ra cio nes del Comité sería bien reci -
bida; d) el Comité puede con si de rar que es urgente con tar con infor ma ción adi cio nal y
pedir que ésta le sea faci li tada den tro de un lapso deter mi nado (qui zás dos o tres meses). En
ese caso, el Pre si dente, en con sulta con los miem bros de la Ofi cina, puede estar auto ri zado
a seguir de cerca la cues tión con el Estado Parte si no se ha reci bido una res puesta o si ésta
es cla ra mente insa tis fac to ria.
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En las situa cio nes en que el Comité con sid er a que no puede obte ner la infor ma ción que
nece sita basán dose en los pro ce di mien tos men cio na dos ante rior mente, puede deci dir
adop tar un cri te rio dis tinto. En espe cial, como ya se ha hecho en rela ción con dos Esta dos
Par tes, el Comité puede soli ci tar que el Estado Parte inte re sado acepte una misión for -
mada por uno o dos miem bros del Comité. Esa deci sión sola mente se tomará des pués de
que el Comité haya com pro bado por sí mismo que no existe un cri te rio alter na tivo ade -
cuado para ello y que la infor ma ción que tiene en su poder jus ti fica esa inter ven ción. Los
obje ti vos de una visita sobre el terreno de esta índole son los siguien tes: a) reu nir la infor ma -
ción nece sa ria para que el Comité pro siga su diá logo cons truc tivo con el Estado Parte y
para que pueda ejer cer sus fun cio nes en vir tud del Pacto; y b) lograr una base más com pleta 
sobre la cual el Comité pueda ejer cer sus fun cio nes en vir tud de los artí cu los 22 y 23 del
Pacto rela ti vos a la asis ten cia téc nica y a los ser vi cios de ase so ra miento. El Comité esta ble -
cerá espe cí fi ca mente la o las cues tio nes con res pecto a la(s) que su(s) repre sen tante(s)
desee(n) reu nir infor ma ción de todas las fuen tes dis po ni bles. El(los) repre sen tante(s) tam -
bién deberá(n) deci dir si el pro grama de ser vi cios de ase so ra miento admi nis trado por el
Cen tro de Dere chos Huma nos puede resul tar útil con res pecto a la cues tión con creta que
se esté tra tando.

Al tér mino de la visita, el(los) repre sen tante(s) infor mará(n) al Comité. A la luz del informe
pre sen tado por su(s) repre sen tante(s), el Comité for mu lará sus pro pias con clu sio nes. Esas
con clu sio nes están rela cio na das con la gama com pleta de fun cio nes ejer ci das por el
Comité, inclui das las que se refie ren a la asis ten cia téc nica y a los ser vi cios de ase so ra -
miento. En el caso de que el Estado Parte inte re sado no acepte la misión pro puesta, el
Comité exa mi nará la con ve nien cia de hacer las reco men da cio nes que crea opor tuno al
Con sejo Eco nó mico y Social. 

Ade más, el Comité adopta sus obser va cio nes gene ra les, que son de carác ter más gene -
ral y no se refie ren a la situa ción en nin gún Estado deter mi nado. Los obje ti vos de estas
obser va cio nes gene ra les son: trans mi tir a todos los Esta dos Par tes la expe rien cia adqui rida
hasta ahora en el exa men de esos infor mes dis po ni bles para el bene fi cio de todos los Esta -
dos Par tes, con el fin de faci li tar y pro mo ver la apli ca ción ulte rior del Pacto; seña lar a la
aten ción de los Esta dos Par tes las insu fi cien cias pues tas de mani fiesto por el gran número
de infor mes; faci li tar a los Esta dos Par tes, las orga ni za cio nes inter na cio na les y los orga nis -
mos espe cia li za dos inte re sa dos en lograr de manera pro gre siva y efi caz la plena rea li za ción 
de los dere chos reco no ci dos en el Pacto. Siem pre que sea nece sa rio, el Comité, habida
cuenta de la expe rien cia de los Esta dos Par tes y de las con clu sio nes a que haya lle gado
basán dose en dicha expe rien cia, podrá modi fi car y actua li zar sus obser va cio nes gene ra les.

Hasta el pre sente el Comité ha apro bado las siguien tes obser va cio nes gene ra les: Obser va -
ción gene ral 1 (1989), sobre la pre sen ta ción de infor mes por los Esta dos Par tes; obser va -
ción gene ral 2 (1990), rela tiva a las medi das inter na cio na les de asis ten cia téc nica;
obser va ción gene ral 3 (1990), sobre la índole de las obli ga cio nes de los Esta dos Par tes deri -
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va das del Pacto; obser va ción gene ral 4 (1991), que se refiere al dere cho a una vivienda
apro piada; obser va ción gene ral 5 (1994), sobre los dere chos de las per so nas con dis ca pa -
ci dad; y obser va ción gene ral 6 (1995), que trata de los dere chos eco nó mi cos, socia les y
cul tu ra les de las per so nas mayo res.

Cabe men cio nar tam bién el día del debate gene ral. En cada período de sesio nes, el
Comité des tina un día, por lo gene ral el lunes de la ter cera semana, al debate gene ral sobre
un dere cho con creto o un aspecto par ti cu lar del Pacto. La fina li dad es doble: por un lado,
ese debate ayuda al Comité a desa rro llar con mayor pro fun di dad su cono ci miento de las
cues tio nes per ti nen tes; y por el otro, per mite que el Comité esti mule a todas las par tes inte -
re sa das a hacer apor ta cio nes a su labor. Han sido objeto de debate las siguien tes cues tio -
nes: el dere cho a una ali men ta ción ade cuada (ter cer período de sesio nes); el dere cho a
vivienda (cuarto período de sesio nes); indi ca do res eco nó mi cos y socia les (sexto período de
sesio nes); el dere cho a par ti ci par en la vida cul tu ral (sép timo período de sesio nes); los dere -
chos del enve je ci miento y de las per so nas mayo res (octavo período de sesio nes); el dere -
cho a la salud (noveno período de sesio nes); el papel de las redes de segu ri dad social
(décimo período de sesio nes); la edu ca ción sobre los dere chos huma nos (deci mo pri mer
período de sesio nes); la inter pre ta ción y la apli ca ción prác tica de las obli ga cio nes que
incum ben a los Esta dos Par tes (deci mo se gundo período de sesio nes); y un pro yecto de pro -
to colo facul ta tivo del Pacto (deci mo ter cer período de sesio nes).  

El resul tado con creto más fácil mente acce si ble de la labor del Comité es el informe que
aprueba al final de cada período de sesio nes para trans mi tirlo al Con sejo Eco nó mico y
Social. El informe con tiene, entre otras cosas, las obser va cio nes fina les for mu la das por el
Comité, una sec ción sobre sus méto dos de tra bajo, otra sec ción en que se resu men las
actua cio nes del día del debate gene ral, dedi cado nor mal mente a un dere cho espe cí fico, y el 
texto de cua les quiera obser va cio nes gene ra les apro ba das por el Comité.

Un aspecto típico del man dato del Comité, que con viene seña lar, es el con te nido en el artí -
culo 22 del Pacto.

Texto del artículo 22

El Con sejo Eco nó mico y Social podrá seña lar a la aten ción de otros órga nos 
de las Nacio nes Uni das, sus órga nos sub si dia rios y los orga nis mos espe cia li -
za dos inte re sa dos que se ocu pen de pres tar asis ten cia téc nica, toda cues -
tión sur gida de los infor mes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda
ser vir para que dichas enti da des se pro nun cien, cada una den tro de su
esfera de com pe ten cia, sobre la con ve nien cia de las medi das inter na cio na -
les que pue dan con tri buir a la apli ca ción efec tiva y pro gre siva del pre sente
Pacto.
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Una de las tareas del Comité es ase so rar al Con sejo sobre las medi das que deben reco men -
darse a este res pecto. Ha apro bado la obser va ción gene ral siguiente a este res pecto.

Texto de la observación general 2 (1990)

Medidas internacionales de asistencia técnica

1. El artí culo 22 del Pacto esta blece un meca nismo para que el Con sejo
Eco nó mico y Social pueda seña lar a la aten ción de los órga nos com pe -
ten tes de las Nacio nes Uni das toda cues tión sur gida de los infor mes
pre sen ta dos de con for mi dad con el Pacto «que pueda ser vir para que
dichas enti da des se pro nun cien, cada una den tro de su esfera de com -
pe ten cia, sobre la con ve nien cia de las medi das inter na cio na les que
pue dan con tri buir a la apli ca ción efec tiva y pro gre siva del [...] Pacto».
Aun que la res pon sa bi li dad pri mor dial en la mate ria a que se refiere el
artí culo 22 recae sobre el Con sejo, es del todo pro ce dente que el
Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les desem peñe
un papel activo en ase so rar y asis tir al Con sejo en este terreno.

2. Las reco men da cio nes que caen den tro del ámbito del artí culo 22
podrán hacerse a cua les quiera «órga nos de las Nacio nes Uni das, sus
órga nos sub si dia rios y los orga nis mos espe cia li za dos inte re sa dos que
se ocu pen de pres tar asis ten cia téc nica». El Comité con sid er a que esta
dis po si ción hay que inter pre tarla en el sen tido de que incluye prác ti -
ca mente todos los órga nos de las Nacio nes Uni das y orga nis mos que
inter vie nen en cual quier aspecto de la coo pe ra ción inter na cio nal para 
el desa rro llo. En con se cuen cia, pro cede que las reco men da cio nes que
se hagan de con for mi dad con el artí culo 22 se diri jan, entre otros, al
Secre ta rio Gene ral, a órga nos sub si dia rios del Con sejo tales como la
Comi sión de Dere chos Huma nos, la Comi sión de Desa rrollo Social y
la Comi sión de la Con di ción Jurí dica y Social de la Mujer, a otros órga -
nos tan diver sos como el PNUD, el UNICEF y el Comité de Pla ni fi ca -
ción del Desa rrollo, a orga nis mos como el Banco Mun dial y el FMI y a
cual quiera de los orga nis mos espe cia li za dos res tan tes tales como la
OIT, la FAO, la UNESCO y la OMS.

3. Al amparo del artí culo 22 podrían for mu larse reco men da cio nes de
carác ter gene ral o reco men da cio nes más espe cí fi cas rela ti vas a una
situa ción con creta. En el pri mero de estos con tex tos, la fun ción prin -
ci pal del Comité sería alen tar a que se hagan mayo res esfuer zos por
fomen tar los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les en el marco
de las acti vi da des de coo pe ra ción inter na cio nal para el desa rro llo rea -
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li za das por las Nacio nes Uni das y sus orga nis mos o con su asis ten cia.
A este res pecto, el Comité señala que la Comi sión de Dere chos Huma -
nos, en su reso lu ción 1989/13 de 2 de marzo de 1989, le invitó a que
«con si dere la forma en que los diver sos orga nis mos de las Nacio nes
Uni das que ope ran en la esfera del desa rro llo podrían inte grar mejor
en sus acti vi da des las medi das enca mi na das a pro mo ver el pleno res -
peto de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les».

4. Como una pri mera cues tión de orden prác tico, el Comité observa que
sus pro pios esfuer zos se verían faci li ta dos, y los orga nis mos per ti nen -
tes tam bién esta rían mejor infor ma dos, si estos orga nis mos se inte re -
sa ran más por la labor del Comité. Aun reco no ciendo que ese inte rés
se puede demos trar de varias mane ras, el Comité pone de mani fiesto
que la pre sen cia de repre sen tan tes de los órga nos com pe ten tes de las
Nacio nes Uni das en sus cua tro pri me ros perío dos de sesio nes ha sido
con las excep cio nes nota bles de la OIT, la UNESCO y la OMS, muy
escasa. Asi mismo han sido muy pocos los orga nis mos que le han
trans mi tido infor ma cio nes por escrito y otra docu men ta ción per ti -
nente. El Comité con sid er a que unos con tac tos más estre chos entre el
Comité y los orga nis mos apro pia dos ayu da rían con si de ra ble mente a
enten der mucho mejor la per ti nen cia de los dere chos eco nó mi cos,
socia les y cul tu ra les en el con texto de las acti vi da des de la coo pe ra -
ción inter na cio nal para el desa rro llo. Cuando menos, el día del debate 
gene ral sobre una cues tión con creta, que el Comité lleva a cabo en
cada uno de sus perío dos de sesio nes, brinda una opor tu ni dad ideal
para que haya un cam bio de impre sio nes que puede ser fruc tí fero.

5. Sobre la cues tión más amplia de la pro mo ción del res peto de los dere -
chos huma nos en el con texto de las acti vi da des de desa rro llo, el
Comité ha tenido hasta ahora muy pocas prue bas de los esfuer zos
con cre tos hechos por órga nos de las Nacio nes Uni das. A este res pecto
observa con satis fac ción la ini cia tiva tomada con jun ta mente por el
Cen tro de Dere chos Huma nos y el PNUD de escri bir a los Repre sen -
tan tes Resi den tes de las Nacio nes Uni das y otros fun cio na rios des ta -
ca dos sobre el terreno para invi tar les a que comu ni quen, a peti ción de
cual quier gobierno, sus suge ren cias y con se jos en par ti cu lar con res -
pecto a las posi bles for mas de una coo pe ra ción en los pro yec tos en
curso de eje cu ción que se deter mine tie nen algún ele mento rela cio -
nado con los dere chos huma nos o en pro yec tos nue vos. Tam bién se ha 
infor mado al Comité de los esfuer zos ini cia dos hace tiempo por la OIT 
para vin cu lar sus nor mas en mate ria de dere chos huma nos y otras
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nor mas labo ra les inter na cio na les con sus acti vi da des de coo pe ra ción
téc nica.

6. Con res pecto a esas acti vi da des, son impor tan tes dos prin ci pios gene -
ra les. El pri mero es que los dos con jun tos de dere chos huma nos son
indi vi si bles e inter de pen dien tes. En con se cuen cia, los esfuer zos por
pro mo ver un con junto de dere chos deben tam bién tener ple na mente
en cuenta el otro con junto. Los orga nis mos de las Nacio nes Uni das
que par ti ci pan de algún modo en el fomento de los dere chos eco nó mi -
cos, socia les y cul tu ra les debe rían pro cu rar por todos los medios posi -
bles que sus acti vi da des fue ran ple na mente com pa ti bles con el
dis frute de los dere chos civi les y polí ti cos. En tér mi nos nega ti vos esto
sig ni fica que los orga nis mos inter na cio na les debe rían evi tar escru pu -
lo sa mente toda par ti ci pa ción en pro yec tos que, por ejem plo, supon -
gan la uti li za ción de tra bajo for zoso en vio la ción de las nor mas
inter na cio na les, o que fomen ten o for ta lez can la dis cri mi na ción con -
tra indi vi duos o gru pos con tra ria a las dis po si cio nes del Pacto. O que
entra ñen la expul sión o des pla za miento en gran escala de seres huma -
nos sin pro por cio nar les toda la pro tec ción y com pen sa ción ade cua -
das. En tér mi nos posi ti vos sig ni fica que, en lo posi ble, los orga nis mos
debe rían hacerse los defen so res de los pro yec tos y méto dos que con -
tri bu yan no sólo a rea li zar el cre ci miento eco nó mico u otros obje ti vos
defi ni dos de manera amplia, sino tam bién a poten ciar el dis frute de
todo el aba nico de dere chos huma nos.

7. El segundo prin ci pio de impor tan cia gene ral es que no se puede con -
cluir auto má ti ca mente que cual quier acti vi dad de coo pe ra ción para el 
desa rro llo vaya a con tri buir a fomen tar el res peto de los dere chos eco -
nó mi cos, socia les y cul tu ra les. Muchas acti vi da des ini cia das en nom -
bre del «desa rro llo» han sido reco no ci das pos te rior mente como
acti vi da des que esta ban mal con ce bi das o que eran incluso con tra pro -
du cen tes desde el punto de vista de los dere chos huma nos. Para que
se pro duz can menos pro ble mas de este género se debe ría, siem pre
que se pudiese y fuere pro ce dente, con si de rar espe cí fica y cui da do sa -
mente toda la gama de cues tio nes tra ta das en el Pacto.

8. A pesar de que es importante tratar de integrar las cuestiones relativas 
a los derechos humanos en las actividades de desarrollo, es cierto que
las propuestas para poner en práctica esa integración pueden
quedarse con mucha facilidad en el terreno de las generalidades, lo
que no sirve de mucho. En consecuencia, y para alentar a que se
ponga en práctica el principio enunciado en el artículo 22 del Pacto, el 
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Comité desea hacer hincapié en las medidas siguientes que los
órganos competentes deberían considerar:

a) Como cues tión de prin ci pio, los órga nos y orga nis mos com pe ten -
tes de las Nacio nes Uni das debe rían reco no cer expre sa mente la
estre cha rela ción que debe ría exis tir entre las acti vi da des de desa -
rro llo y los esfuer zos por pro mo ver el res peto de los dere chos
huma nos en gene ral y los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu -
ra les en par ti cu lar. El Comité pone de mani fiesto a este res pecto
que esa rela ción no se reco no ció en nin guna de las tres pri me ras
Estra te gias Inter na cio na les del Desa rrollo apro ba das por las
Nacio nes Uni das, de modo que insta a que en la cuarta estra te gia,
que se apro bará en 1990, se corrija esa omi sión.

b) Los orga nis mos de las Nacio nes Uni das debe rían con si de rar la
pro puesta, hecha por el Secre ta rio Gene ral en un informe de
1979,* «de que se exi giera la pre pa ra ción de la corres pon diente
«expo si ción de con se cuen cias sobre los dere chos huma nos» en
rela ción con todas las prin ci pa les acti vi da des de coo pe ra ción para 
el desa rro llo.

c) La capa ci ta ción o las ins truc cio nes que se dan al per so nal de pro -
yec tos y demás per so nal emplea dos por orga nis mos de las Nacio -
nes Uni das debe rían incluir la parte rela tiva a los prin ci pios y las
nor mas en el campo de los dere chos huma nos.

d) En cada una de las fases de los pro yec tos de desa rro llo debe ría
hacerse todo lo posi ble por que se ten gan en cuenta los dere chos
reco no ci dos en los Pac tos. Esto se haría, por ejem plo, en la eva -
lua ción ini cial de las nece si da des prio ri ta rias de un deter mi nado
país y en la selec ción, con cep ción, eje cu ción y eva lua ción final de
los pro yec tos.

9. Un aspecto que ha preo cu pado par ti cu lar mente al Comité al exa mi -
nar los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes ha sido el efecto
nega tivo de la carga de la deuda y de las medi das con si guien tes de
ajuste sobre el dis frute de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra -
les en muchos paí ses. El Comité reco noce que los pro gra mas de ajuste
son muchas veces ine vi ta bles y que a menudo supo nen un ele mento
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impor tante de aus te ri dad. Ahora bien, en tales cir cuns tan cias, los
esfuer zos por pro te ger los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les
más fun da men ta les adquie ren una urgen cia mayor, no menor. Los
Esta dos Par tes en el Pacto, así como los orga nis mos per ti nen tes de las 
Nacio nes Uni das, debe rían, pues, hacer par ti cu la res esfuer zos por
incor po rar, en todo lo posi ble, esa pro tec ción en las polí ti cas eco nó -
mi cas y los pro gra mas des ti na dos a lle var a cabo el ajuste. Este plan -
tea miento, que a veces recibe el nom bre de «ajuste con ros tro
humano», exige que la meta de la pro tec ción de los dere chos de los
pobres y las capas vul ne ra bles de la pobla ción lle gue a ser un obje tivo
básico del ajuste eco nó mico. De la misma manera, en las medi das
inter na cio na les que se adop ten para solu cio nar la cri sis de la deuda
habría que tener ple na mente en cuenta la nece si dad de pro te ger los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les mediante, entre otras
cosas, la coo pe ra ción inter na cio nal. En muchas situa cio nes esto jus ti -
fi ca ría la nece si dad de tomar ini cia ti vas de gran mag ni tud para ali viar
la deuda.

10. Por último, el Comité quiere poner de mani fiesto la opor tu ni dad
impor tante que se ofrece a los Esta dos Par tes, de con for mi dad con el
artí culo 22 del Pacto, de espe ci fi car en sus infor mes las nece si da des
con cre tas de asis ten cia téc nica o de coo pe ra ción para el desa rro llo
que pue dan tener.

e) Actividades de seguimiento

El informe del Comité se pre senta al Con sejo Eco nó mico y Social. Ade más, se le da amplia 
difu sión entre los demás órga nos de las Nacio nes Uni das, los miem bros de los demás órga -
nos de dere chos huma nos crea dos en vir tud de tra ta dos, y el público en gene ral. Las actas
resu mi das de los deba tes del Comité, incluido su diá logo con los repre sen tan tes de los Esta -
dos Par tes, se ponen tam bién a dis po si ción del público. Así, los resul ta dos del inter cam bio
de cada Estado Parte con el Comité reci ben amplia difu sión.

Sin embargo, este aspecto tiene a la larga bas tante menos impor tan cia que el pro ceso que
la pre sen ta ción de infor mes debe ría desen ca de nar a nivel nacio nal. El Comité ha puesto
gran empeño en hacer com pren der que un inter cam bio de opi nio nes autén tico y sos te nido 
a nivel nacio nal sobre la apli ca ción del Pacto es, en defi ni tiva, de la mayor impor tan cia. Así
pues, se insta a los Esta dos Par tes a que velen por la más amplia difu sión del Pacto en todos 
los idio mas apro pia dos y a que infor men al Comité sobre sus esfuer zos a este res pecto.
Ade más, el Comité ha aco gido suma mente com pla cido la apli ca ción de pro ce di mien tos a
nivel nacio nal por los que los gobier nos fomen tan la apor ta ción a los infor mes de con tri bu -
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cio nes de diver sas fuen tes, en par ti cu lar, de los prin ci pa les inter lo cu to res socia les den tro
del país.

En sus acti vi da des de segui miento a nivel nacio nal, es esen cial que los gobier nos con si de -
ren aten ta mente cada una de las cues tio nes plan tea das durante el exa men de sus infor mes
por el Comité. Cuando pro ceda, debie ran adop tar las medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas
o de polí tica ade cua das para que el Pacto quede ade cua da mente plas mado en la legis la ción 
y la prác tica nacio na les.

C. INFORMES PERIÓDICOS

A dife ren cia de otros órga nos de dere chos huma nos crea dos en vir tud de tra ta dos, el
Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les no ha adop tado para los infor mes
perió di cos, o suce si vos, un pro ce di miento con creto dife rente del corres pon diente a los
infor mes ini cia les pre sen ta dos por los Esta dos Par tes. Eso refleja el gran inte rés del Comité 
por las for ma li da des prác ti cas antes que por las jurí di cas y la rapi dez con que puede cam -
biar la situa ción en este campo.

De todas for mas, el Comité ha indi cado que no espera que los Esta dos Par tes repi tan en
infor mes pos te rio res infor ma ción ya pro por cio nada en un informe ini cial, en el supuesto
de que la situa ción no haya cam biado. Sin embargo, aun que esto puede suce der muy bien
con algu nas dis po si cio nes lega les y de otra índole vigen tes en un país, es poco prob able
que la situa ción de hecho no varíe en un lapso de cinco años. Por lo tanto, se cuenta con
que los infor mes perió di cos serán casi tan deta lla dos como los ini cia les. El Comité ha con -
ce dido una impor tan cia espe cial a su deseo de reci bir infor ma ción deta llando el cam bio en
el tiempo desde el informe pre ce dente. Ade más, los infor mes perió di cos deben insis tir
par ti cu lar mente en pro por cio nar infor ma ción rela tiva a cues tio nes que fue ron des ta ca das
por el Comité en su exa men del informe pre vio del Estado. Eso afecta a todas las cues tio -
nes tra ta das con deta lle pero en par ti cu lar a aque llas sobre las que el Comité ha soli ci tado al 
Estado Parte, en sus obser va cio nes fina les, que informe en el con texto de su pró ximo
informe perió dico.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 185





PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

Por Fausto Po car

El Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos (en ade lante, «el Pacto») fue apro -
bado por la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das por reso lu ción 2200 A (XXI), de 16
de diciem bre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de 1976, de con for mi dad con el artí -
culo 49. Hasta el 30 de sep tiem bre de 1996, 135 Esta dos habían rati fi cado el Pacto o se
habían adhe rido a él.

A. PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

a) El Pacto y sus requisitos en materia de informes

De con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 2 del Pacto, cada uno de los Esta dos Par tes se
com pro mete a res pe tar y a garan ti zar a todos los indi vi duos que se encuen tren en su terri -
to rio y estén suje tos a su juris dic ción los dere chos reco no ci dos y en espe cial los enu me ra -
dos y tra ta dos en la parte III del Pacto, sin dis tin ción alguna de raza, color, sexo, idioma,
reli gión, opi nión polí tica o de otra índole, ori gen nacio nal o social, posi ción eco nó mica,
naci miento o cual quier otra con di ción social. El pro pio Pacto, en los párra fos siguien tes del 
artí culo 2, se refiere al cum pli miento de esta obli ga ción fun da men tal de los Esta dos Par tes
deri vada de un tra tado inter na cio nal. Señala que cada Estado Parte ha de adop tar, con
arre glo a sus pro ce di mien tos cons ti tu cio na les y a las dis po si cio nes del Pacto, las medi das
opor tu nas para dic tar las dis po si cio nes legis la ti vas o de otro carác ter que fue ren nece sa rias
para hacer efec ti vos los dere chos reco no ci dos en el Pacto. Entre esas medi das se inclui rán, 
en todo caso, recur sos efec ti vos para las víc ti mas de vio la cio nes de sus dere chos y liber ta -
des, de ser posi ble en forma judi cial y de obli gado cum pli miento por parte de las auto ri da -
des com pe ten tes cuando los recur sos se esti men pro ce den tes.

En rela ción con este pre cepto, y como requi sito para lelo, los Esta dos Par tes se com pro me -
ten a pre sen tar infor mes sobre las dis po si cio nes que hayan adop tado y que den efecto a los 
dere chos reco no ci dos en el Pacto y sobre el pro greso que hayan rea li zado en cuanto al
goce de esos dere chos, así como sobre los fac to res y difi cul ta des, si los hubiere, que afec ten 
a la apli ca ción del Pacto. Esta obli ga ción se esta blece en el artí culo 40, en que tam bién se
des cri ben las carac te rís ti cas prin ci pa les del sis tema de super vi sión basado en la pre sen ta -
ción de infor mes.
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Texto del artículo 40

1. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a pre sen tar
infor mes sobre las dis po si cio nes que hayan adop tado y que den efecto 
a los dere chos reco no ci dos en el Pacto y sobre el pro greso que hayan
rea li zado en cuanto al goce de esos dere chos:

a) En el plazo de un año a con tar de la fecha de entrada en vigor del
pre sente Pacto con res pecto a los Esta dos Par tes inte re sa dos;

b) En lo suce sivo, cada vez que el Comité lo pida.

2. Todos los infor mes se pre sen ta rán al Secre ta rio Gene ral de las Nacio -
nes Uni das, quien los trans mi tirá al Comité para exa men. Los infor -
mes seña la rán los fac to res y las difi cul ta des, si los hubiere, que
afec ten a la apli ca ción del pre sente Pacto.

3. El Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das, des pués de cele brar
con sul tas con el Comité, podrá trans mi tir a los orga nis mos espe cia li -
za dos inte re sa dos copias de las par tes de los infor mes que cai gan den -
tro de sus esfe ras de com pe ten cia.

4. El Comité estu diará los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes
en el pre sente Pacto. Trans mi tirá sus infor mes, y las obser va cio nes
gene ra les que estime opor tu nas, a los Esta dos Par tes. El Comité tam -
bién podrá trans mi tir al Con sejo Eco nó mico y Social esas obser va cio -
nes, junto con copia de los infor mes que haya reci bido de los Esta dos
Par tes en el Pacto.

5. Los Esta dos Par tes podrán pre sen tar al Comité obser va cio nes sobre
cual quier obser va ción que se haga con arre glo al párrafo 4 del pre -
sente artí culo.

De con for mi dad con los párra fos 1 a 3 del artí culo 40, los Esta dos Par tes se com pro me ten
a pre sen tar en el plazo de un año, a con tar desde la fecha de entrada en vigor del Pacto, un
informe ini cial sobre los dere chos con sa gra dos en el Pacto. Debe rán pre sen tarse infor mes
suce si vos cada vez que lo pida el Comité de Dere chos Huma nos (en ade lante, «el Comité»).
Por lo tanto, la pre sen ta ción de infor mes cons ti tuye una obli ga ción deri vada de un tra tado.
En cuanto al informe ini cial, esta obli ga ción se enun cia expre sa mente en el Pacto. Con res -
pecto a los infor mes siguien tes, dimana de las facul ta des atri bui das al Comité en vir tud del
Pacto.

En ejer ci cio de sus facul ta des, el Comité ha deci dido en prin ci pio esta ble cer una perio di ci -
dad deter mi nada para la pre sen ta ción de los infor mes de los Esta dos. Sobre la base de una
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deci sión adop tada por el Comité en 1981, y modi fi cada en 1982 (docu mento de las Nacio -
nes Uni das CCPR/C/19/Rev.1), se pide a los Esta dos Par tes que han pre sen tado sus
infor mes ini cia les antes de julio de 1981 que pre sen ten infor mes sub si guien tes al Comité
cada cinco años a par tir del exa men de su informe ini cial. A otros Esta dos Par tes se les pide
que pre sen ten infor mes suce si vos al Comité cada cinco años, a par tir de la fecha en que
debían pre sen tar su informe ini cial. La fecha de pre sen ta ción del pró ximo informe perió -
dico de un Estado Parte puede apla zarse en los casos en que el Estado Parte, des pués de
haberse exa mi nado su informe y a soli ci tud del Comité, pre sente infor ma ción adi cio nal, y
siem pre que la infor ma ción adi cio nal se exa mine en una sesión a la que asis tan repre sen -
tan tes del Estado infor mante. Esta deci sión no afecta a la facul tad que tiene el Comité de
pedir un informe sub si guiente siem pre que lo con si dere apro piado.

En efecto, en años recien tes el Comité ha soli ci tado infor mes espe cia les (limi ta dos, según
sea el caso, a cier tas dis po si cio nes del Pacto) a los Esta dos Par tes donde se ha infor mado
de gra ves situa cio nes de emer gen cia o de impor tan tes vio la cio nes de los dere chos huma -
nos.

En cuanto al fondo de la obli ga ción de infor mar con traída por los Esta dos Par tes, el artí culo 
40 con tiene sola mente algu nas indi ca cio nes gene ra les. Hace refe ren cia a las dis po si cio nes 
adop ta das para dar efecto a los dere chos reco no ci dos, al pro greso rea li zado en cuanto al
goce de esos dere chos, y a los fac to res y las difi cul ta des que afec ten a la apli ca ción del
Pacto.

b) Directrices para la
pre senta ción de informes con arreglo al Pacto

El Comité ha pre pa rado direc tri ces gene ra les rela ti vas a la forma y el con te nido de los
infor mes. Su objeto es orien tar a los Esta dos Par tes en sus acti vi da des de infor ma ción, y
evi tar pre sen ta cio nes de carác ter gene ral e incom pleto. Ade más, su fin es con se guir que
los infor mes se pre sen ten de manera uni forme y mues tren una visión com pleta de la situa -
ción en cada Estado en cuanto a la apli ca ción de los dere chos a que se refiere el Pacto. Esta
estruc tura ofi cial con fiere un carác ter uni forme a los infor mes, per mite al Comité cum plir
su tarea de super vi sión al exa mi nar los infor mes, y al mismo tiempo brinda a los demás
Esta dos Par tes la opor tu ni dad de obser var ple na mente cómo cada Estado Parte cum ple
sus obli ga cio nes en vir tud del Pacto.

El Comité ha pre pa rado direc tri ces gene ra les dis tin tas para los infor mes ini cia les y para los
infor mes siguien tes. Unas y otras siguen el mismo esquema estruc tu ral, pero difie ren en
cierta medida en la impor tan cia que atri bu yen a la infor ma ción rela tiva a las dis tin tas dis po -
si cio nes del Pacto.
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Las direc tri ces se han enmen dado diver sas veces y su última ver sión apa rece en el informe
anual del Comité publi cado en 1995 (docu mento A/50/40, anexo VII). De con for mi dad
con esas direc tri ces, los infor mes deben divi dirse en dos par tes. En la pri mera se des cribe la 
infor ma ción sobre el Estado infor mante, y en la segunda se pre sen tan las medi das adop ta -
das en rela ción con dis po si cio nes con cre tas del Pacto.

La parte gene ral del informe -in icial o perió di co- debe pre pa rase de con for mi dad con
las direc tri ces con so li da das para la parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes que
deben pre sen tarse en vir tud de los diver sos ins tru men tos inter na cio na les de dere chos
huma nos, incluido el Pacto, como apa rece en el docu mento HRI/1991/1. La infor ma -
ción que se pide para ese docu mento básico de cada Estado Parte se des cribe en el anexo
de la pri mera parte del pre sente manual.

De acuerdo con esas direc tri ces comu nes apli ca bles a todos los órga nos crea dos en vir tud
de tra ta dos de dere chos huma nos de las Nacio nes Uni das, la pri mera parte del docu mento
debe ser de carác ter gene ral y con te ner infor ma ción básica sobre el con texto en que se
garan ti zan en el Estado infor mante los dere chos civi les y polí ti cos. Para ello debe acla rarse
el rango del Pacto en el orde na miento jurí dico interno. El Comité desea obte ner infor ma -
ción sobre cómo se incor pora el Pacto en la legis la ción nacio nal, a saber, mediante la inser -
ción de las dis po si cio nes corres pon dien tes, o de una «Decla ra ción de Dere chos», en la
Cons ti tu ción, y en la legis la ción interna, o mediante su apli ca ción directa, con ce diendo a
los par ti cu la res dere chos que pue den ser invo ca dos direc ta mente ante los tri bu na les y otras 
auto ri da des públi cas que los hagan res pe tar. Ade más, debe pro por cio narse infor ma ción
espe cí fica sobre los recur sos que ofrece la legis la ción nacio nal a las per so nas que denun -
cian una vio la ción de sus dere chos reco no ci dos por el Pacto. Por último, en esta parte del
informe deben des cri birse cua les quiera otras medi das que hayan adop tado las auto ri da des
públi cas para dar apli ca ción al Pacto y el papel de las ins ti tu cio nes nacio na les res pecto a la
super vi sión y la obser van cia de los dere chos pro te gi dos.

La segunda parte de cada informe debe cum plir las direc tri ces siguien tes:

i) Informes iniciales

La parte del informe rela tiva espe cí fi ca mente a las par tes I, II y III del
Pacto debe des cri bir en rela ción con las dis po si cio nes de cada artí -
culo:

a) Las medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas o de otra índole en vigor 
res pecto de cada dere cho:

b) Cua les quiera res tric cio nes o limi ta cio nes, incluso de natu ra leza
tran si to ria, impues tas por la ley, la prác tica o de cual quier otra
manera, al goce del dere cho;
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c) Cua les quiera otros fac to res o difi cul ta des que afec ten el goce del
dere cho por parte de las per so nas que estén den tro de la juris dic -
ción del Estado, inclui dos cua les quiera fac to res que afec ten el
goce de este dere cho en pie de igual dad por la mujer;

d) Toda otra infor ma ción sobre los pro gre sos rea li za dos en el goce
del dere cho.

Al informe se debe rán adjun tar copias de los prin ci pa les tex tos legis -
la ti vos y de otra índole que se men cio nen en él. Esos tex tos se faci li ta -
rán a los miem bros del Comité. No obs tante, debe seña larse que, por
razo nes de eco no mía, nor mal mente no se repro du ci rán para su dis tri -
bu ción gene ral con el informe, salvo cuando el Estado infor mante lo
pida expre sa mente. Por lo tanto, es con ve niente que cuando un texto
no se cite tex tual mente en el informe, ni fig ure adjunto al mismo, el
informe incluya infor ma ción sufi ciente para que se pueda com pren -
der sin con sul tar el texto ori gi nal.

ii) Informes periódicos 

La infor ma ción rela tiva a cada uno de los artí cu los de las par tes I, II y
III del Pacto se debe ocu par espe cí fi ca mente de:

a) Com ple tar la infor ma ción que tiene ante sí el Comité acerca de
las medi das adop ta das para dar efecto a los dere chos reco no ci dos 
en el Pacto, habida cuenta de las pre gun tas hechas en el Comité
durante el exa men de cual quier informe ante rior, com pren dida
en par ti cu lar la infor ma ción adi cio nal acerca de las pre gun tas a
las que no se haya dado res puesta pre via mente o no se haya dado
una res puesta cabal;

b) La infor ma ción en la cual se ten gan en cuenta las obser va cio nes
gene ra les que haya for mu lado el Comité con arre glo al párrafo 4
del artí culo 40 del Pacto;

c) Las modi fi ca cio nes intro du ci das o que se tenga la inten ción de
intro du cir en las leyes y en las prác ti cas que ten gan per ti nen cia
para el Pacto;

d) Las medi das adop ta das como resul tado de la expe rien cia obte -
nida en coo pe ra ción con el Comité;

e) Los fac to res que afec ten a la apli ca ción del Pacto y las difi cul ta -
des con que se haya tro pe zado, inclui dos cua les quiera fac to res
que afec ten el goce de los dere chos con te ni dos en el Pacto en pie
de igual dad por la mujer;
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f) Los pro gre sos rea li za dos desde la pre sen ta ción del último
informe en mate ria de dis frute de los dere chos reco no ci dos en el
Pacto.

Cuando un Estado Parte en el Pacto es tam bién Parte en el Pro to colo
Facul ta tivo y si en el período que se exa mina en el informe el Comité
ha for mu lado opi nio nes según las cua les el Estado Parte ha vio lado
dis po si cio nes del Pacto, el informe debe incluir una sec ción en que se
expli que qué medi das se han tomado en rela ción con la comu ni ca ción
en cues tión. En par ti cu lar el Estado Parte debe indi car qué repa ra ción 
ha dado al autor de la comu ni ca ción cuyos dere chos el Comité con si -
deró habían sido vio la dos.

Debe obser varse que la obli ga ción de pre sen tar infor mes se extiende no sólo a las leyes
per ti nen tes y otras nor mas sino tam bién a las prác ti cas de los tri bu na les y los órga nos
admi nis tra ti vos del Estado Parte y a otros hechos per ti nen tes que pue dan indi car el grado
de dis frute efec tivo de los dere chos reco no ci dos por el Pacto.

Como se indica en las direc tri ces, la segunda parte del informe debe dedi carse, artí culo por
artí culo, a expo ner las medi das adop ta das para rea li zar cada uno de los dere chos esta ble ci -
dos en el Pacto. A este res pecto, deben indi carse deta lla da mente todas las res tric cio nes
que afec ten al goce de cada dere cho pro te gido, así como cual quier otra difi cul tad que ten -
gan los Esta dos en la rea li za ción de esos dere chos. Para obte ner una ima gen com pleta y
gene ral del nivel actual de cum pli miento logrado por el Estado Parte, la infor ma ción pro -
por cio nada al Comité debe refe rirse no sólo a las medi das adop ta das en la esfera legis la -
tiva, sino tam bién a la prác tica judi cial y admi nis tra tiva, e incluso, en su caso, a acti vi da des
de órga nos dis tin tos de los órga nos públi cos, en la medida en que sean de impor tan cia para 
el goce de algún dere cho. Habida cuenta de que el Estado Parte está obli gado a res pe tar y a
garan ti zar los dere chos con sa gra dos en el Pacto, inte re san todas las medi das adop ta das
por las auto ri da des, tanto nega ti vas como posi ti vas, y, en lo posi ble, deben expo nerse con
rela ción a cada artí culo. Es impor tante que el Comité se haga una idea clara de la situa ción
de dere cho y de hecho exis tente en el Estado infor mante.

El Comité tam bién deci dió hace poco adop tar deter mi na das medi das de segui miento
sobre sus opi nio nes en las comu ni ca cio nes pre sen ta das de con for mi dad con el Pro to colo
Facul ta tivo del Pacto. En con se cuen cia, se espera que los Esta dos Par tes a los que el
Comité haya indi cado que se ha pro du cido una vio la ción, inclu yan la infor ma ción per ti -
nente en sus infor mes al Comité.

Los infor mes del Estado deben seguir siem pre el for mato reco men dado por el Comité en
sus direc tri ces.

192 SE GUNDA PARTE



Las dife ren cias entre los requi si tos para los infor mes ini cia les y los infor mes perió di cos
suce si vos estri ban en gene ral en que en los infor mes suce si vos se pide infor ma ción más
deta llada y con creta en par ti cu lar sobre los cam bios y las nove da des habi dos en el período
quin que nal trans cu rrido desde el exa men o la pre sen ta ción del informe ante rior. Es esen -
cial que el Estado infor mante res ponda a las cues tio nes plan tea das por el Comité durante
el exa men de los infor mes ante rio res y que aborde las cues tio nes que que da ron pen dien tes
en esa oca sión. Tam bién debe darse cuenta de toda acti vi dad rea li zada por el Estado Parte
en segui miento del exa men de los infor mes ante rio res. Esa infor ma ción ser virá el doble fin
de pre sen tar al Comité una ima gen cabal de la situa ción en el Estado infor mante, y de pro -
bar la efi ca cia de los pro ce di mien tos del Comité. Tam bién con tri buye al diá logo cons truc -
tivo, ele mento esen cial del exa men de los infor mes con arre glo al artí culo 40 del Pacto
entre el Comité y el Estado infor mante.

El Comité ha apro bado varias obser va cio nes gene ra les de con for mi dad con el párrafo
4 del artí culo 40 del Pacto. En ellas se refleja la expe rien cia acu mu lada del Comité al exa -
mi nar los infor mes. Al mismo tiempo, tie nen la fina li dad de ayu dar a los Esta dos Par tes a
cum plir sus obli ga cio nes en mate ria de pre sen ta ción de infor mes. Por lo tanto, los Esta dos
Par tes deben pres tar aten ción espe cial a estas obser va cio nes gene ra les al pre pa rar sus
infor mes. (Pue den verse más ade lante deta lles adi cio na les sobre las obser va cio nes gene ra -
les.)

c) Presentación de in for mes
re la ti vos a las disposiciones de fondo

ARTÍCULO I

Texto del artículo I

1. Todos los pue blos tie nen el dere cho de libre deter mi na ción. En vir tud
de este dere cho esta ble cen libre mente su con di ción polí tica y pro veen
asi mismo a su desa rro llo eco nó mico, social y cul tu ral.

2. Para el logro de sus fines, todos los pue blos pue den dis po ner libre -
mente de sus rique zas y recur sos natu ra les, sin per jui cio de las obli ga -
cio nes que deri van de la coo pe ra ción eco nó mica inter na cio nal basada 
en el prin ci pio de bene fi cio recí proco, así como del dere cho inter na -
cio nal. En nin gún caso podrá pri varse a un pue blo de sus pro pias
medios de sub sis ten cia.
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3. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto, incluso los que tie nen la res -
pon sa bi li dad de admi nis trar terri to rios no autó no mos y terri to rios en
fidei co miso, pro mo ve rán el ejer ci cio del dere cho de libre deter mi na -
ción, y res pe ta rán este dere cho de con for mi dad con las dis po si cio nes
de la Carta de las Nacio nes Uni das.

Texto de la observación general 12 (21)

[Las observaciones generales del Comité se enumeran cronológicamente
según su orden de aprobación. En el presente caso se trata de la «12». El
segundo número (entre paréntesis) indica el período de sesiones del Comité 
en que se aprobó la observación general.]

1. De con for mi dad con los Pro pó si tos y Prin ci pios de la Carta de las
Nacio nes Uni das el artí culo 1 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Civi les y Polí ti cos reco noce que todos los pue blos tie nen el dere cho de
libre deter mi na ción. Este dere cho reviste espe cial impor tan cia, ya que 
su ejer ci cio es una con di ción esen cial para la efi caz garan tía y obser -
van cia de los dere chos huma nos indi vi dua les y para la pro mo ción y
for ta le ci miento de esos dere chos. Por esta razón, los Esta dos han
enun ciado el dere cho de libre deter mi na ción en una dis po si ción de
dere cho posi tivo en ambos Pac tos e incluido en dicha dis po si ción
como artí culo 1, sepa rado de todos los demás dere chos reco no ci dos
en dichos ins tru men tos y ante rior a los mis mos.

2. El artí culo 1 con sa gra un dere cho ina lie na ble de todos los pue blos,
que se des cribe en sus párra fos 1 y 2. En vir tud de ese dere cho, los pue -
blos «esta ble cen libre mente su con di ción polí tica y pro veen asi mismo
a su desa rro llo eco nó mico, social y cul tu ral». Este artí culo impone a
todos los Esta dos Par tes las obli ga cio nes corres pon dien tes. Este dere -
cho y las obli ga cio nes corres pon dien tes en cuanto a su apli ca ción
están vin cu la dos a otras dis po si cio nes del Pacto y nor mas de dere cho
inter na cio nal.

3. Aun que la obli ga ción de todos los Esta dos Par tes de pre sen tar infor -
mes incluye al artí culo 1, sola mente en algu nos infor mes se ofre cen
expli ca cio nes deta lla das en rela ción con cada uno de sus párra fos. El
Comité ha obser vado que en muchos infor mes se pres cinde por com -
pleto del artí culo 1, se sumi nis tra una infor ma ción ina de cuada a su
res pecto o bien se hace una sim ple refe ren cia a las leyes elec to ra les. El 
Comité con sid er a suma mente con ve niente que en los infor mes de los
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Esta dos Par tes se incluya infor ma ción sobre cada uno de los párra fos
del artí culo 1.

4. En lo que res pecta al párrafo 1 del artí culo 1, los Esta dos Par tes debe -
rían des cri bir los pro ce sos cons ti tu cio na les y polí ti cos que per mi ten
en la prác tica el ejer ci cio de este dere cho.

5. El párrafo 2 afirma un aspecto espe cial del con te nido eco nó mico del
dere cho de libre deter mi na ción, a saber, el dere cho de los pue blos,
para el logro de sus fines, de «dis po ner libre mente de sus rique zas y
recur sos natu ra les, sin per jui cio de las obli ga cio nes que deri van de la
coo pe ra ción eco nó mica inter na cio nal basada en el prin ci pio del bene -
fi cio recí proco, así como del dere cho inter na cio nal. En nin gún caso
podrá pri varse a un pue blo de sus pro pios medios de sub sis ten cia».
Este dere cho entraña obli ga cio nes corres pon dien tes de todos los
Esta dos y de la comu ni dad inter na cio nal. Los Esta dos debe rían indi -
car cua les quiera fac to res o difi cul ta des que impi dan la libre dis po si -
ción de sus rique zas y recur sos natu ra les con tra ria mente a lo
dis puesto en este párrafo y en qué medida ello afecta al dis frute de los
demás dere chos enun cia dos en el Pacto.

6. El párrafo 3 reviste, a jui cio del Comité, espe cial impor tan cia por
cuanto impone obli ga cio nes con cre tas a los Esta dos Par tes, no sólo en 
rela ción con sus pro pios pue blos sino con todos los pue blos que no
han podido ejer cer su dere cho a la libre deter mi na ción o se han visto
pri va dos de la posi bi li dad de ejer cer tal dere cho. El carác ter gene ral
de este párrafo es con fir mado por los ante ce den tes rela ti vos a su
redac ción. Dicho párrafo esti pula que: «Los Esta dos Par tes en el pre -
sente Pacto, incluso los que tie nen la res pon sa bi li dad de admi nis trar
terri to rios no autó no mos y terri to rios en fidei co miso, pro mo ve rán el
ejer ci cio del dere cho de libre deter mi na ción, y res pe ta rán este dere -
cho de con for mi dad con las dis po si cio nes de la Carta de las Nacio nes
Uni das. Estas obli ga cio nes exis ten con pres cin den cia de que un pue -
blo que tenga dere cho a la libre deter mi na ción dependa, o no, de un
Estado Parte en el Pacto. Se des prende de ello que todos los Esta dos
Par tes en el Pacto deben adop tar medi das posi ti vas para faci li tar el
ejer ci cio y el res peto del dere cho de los pue blos a la libre deter mi na -
ción. Esas medi das posi ti vas deben ser com pa ti bles con las obli ga cio -
nes con traí das por los Esta dos en vir tud de la Carta de las Nacio nes
Uni das y del dere cho inter na cio nal; en espe cial, los Esta dos no deben
inje rirse en los asun tos inter nos de otros Esta dos, afec tando así des fa -
vo ra ble mente el ejer ci cio del dere cho a la libre deter mi na ción. En los
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infor mes debe deta llarse el cum pli miento de esas obli ga cio nes y las
medi das adop ta das a tal efecto.

7. En rela ción con el artí culo 1 del Pacto, el Comité se remite a otros ins -
tru men tos inter na cio na les rela ti vos al dere cho de todos los pue blos a
la libre deter mi na ción, en espe cial, la Decla ra ción sobre los prin ci pios
de dere cho inter na cio nal refe ren tes a las rela cio nes de amis tad y a la
coo pe ra ción entre los Esta dos de con for mi dad con la Carta de las
Nacio nes Uni das, apro bada por la Asam blea Gene ral el 24 de octu bre
de 1970 [reso lu ción 2625 (XXV) de la Asam blea Gene ral].

8. El Comité con sid er a que la his to ria ha demos trado que el ejer ci cio y el
res peto del dere cho de libre deter mi na ción de los pue blos con tri bu yen 
al esta ble ci miento de rela cio nes de amis tad y de coo pe ra ción entre los 
Esta dos y al for ta le ci miento de la paz y la com pren sión inter na cio na -
les.

Los fun cio na rios encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta que el dere -
cho de libre deter mi na ción está pro te gido por el artí culo 1, idén tico, del Pacto Inter na cio -
nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les.

ARTÍCULO 2

Texto del artículo 2

1. Cada uno de los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro mete a
res pe tar y a garan ti zar a todos los indi vi duos que se encuen tren en su
terri to rio y estén suje tos a su juris dic ción los dere chos reco no ci dos en
el pre sente Pacto, sin dis tin ción alguna de raza, color, sexo, idioma,
reli gión, opi nión polí tica o de otra índole, ori gen nacio nal o social,
posi ción eco nó mica, naci miento o cual quier otra con di ción social.

2. Cada Estado Parte se com pro mete a adop tar, con arre glo a sus pro ce -
di mien tos cons ti tu cio na les y a las dis po si cio nes del pre sente Pacto,
las medi das opor tu nas para dic tar las dis po si cio nes legis la ti vas o de
otro carác ter que fue ren nece sa rias para hacer efec ti vos los dere chos
reco no ci dos en el pre sente Pacto y que no estu vie sen ya garan ti za dos
por dis po si cio nes legis la ti vas o de otro carác ter.

3. Cada uno de los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro mete a
garan ti zar que:
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a) Toda per sona cuyos dere chos o liber ta des reco no ci dos en el pre -
sente Pacto hayan sido vio la dos podrá inter po ner un recurso efec -
tivo, aun cuando tal vio la ción hubiera sido come tida por per so nas 
que actua ban en ejer ci cio de sus fun cio nes ofi cia les;

b) La auto ri dad com pe tente, judi cial, admi nis tra tiva o legis la tiva, o
cual quier otra auto ri dad com pe tente pre vista por el sis tema legal
del Estado, deci dirá sobre los dere chos de toda per sona que inter -
ponga tal recurso, y desa rro llará las posi bi li da des de recurso judi -
cial;

c) Las auto ri da des com pe ten tes cum pli rán toda deci sión en que se
haya esti mado pro ce dente el recurso.

Texto de la observación general 3 (13)

1. El Comité observa que, den tro del marco que en él se fija, el artí culo 2
del Pacto deja, en gene ral, al arbi trio de los Esta dos Par tes inte re sa -
dos la elec ción del método de apli ca ción del pro pio Pacto en sus terri -
to rios. En par ti cu lar, reco noce que esa apli ca ción no depende
exclu si va mente de la pro mul ga ción de dis po si cio nes cons ti tu cio na les
o legis la ti vas, que sue len ser de por sí insu fi cien tes. El Comité con sid -
er a nece sa rio seña lar a la aten ción de los Esta dos Par tes el hecho de
que la obli ga ción pre vista en el Pacto no se limita al res peto de los
dere chos huma nos, sino que los Esta dos Par tes se han com pro me tido
tam bién a garan ti zar el goce de esos dere chos por todas las per so nas
que están suje tas a su juris dic ción. Este aspecto exige que los Esta dos
Par tes rea li cen acti vi da des con cre tas para que las per so nas pue dan
dis fru tar de sus dere chos. Ello se des prende cla ra mente de varios artí -
cu los (por ejem plo, el artí culo 3, al cual se refiere la obser va ción 4(13)
que figura a con ti nua ción), pero, en prin ci pio, dicho com pro miso se
refiere a todos los dere chos reco no ci dos en el Pacto.

2. A este res pecto, es muy impor tante que los indi vi duos sepan cuá les
son sus dere chos en vir tud del Pacto (y del Pro to colo Facul ta tivo, en
su caso) y que todas las auto ri da des admi nis tra ti vas y judi cia les conoz -
can las obli ga cio nes que ha asu mido el Estado Parte en vir tud del
Pacto. Con este objeto, debe publi carse el Pacto en todos los idio mas
ofi cia les del Estado y deben adop tarse medi das para fami lia ri zar a las
auto ri da des com pe ten tes con su con te nido como parte de su for ma -
ción. Tam bién con viene dar publi ci dad a la coo pe ra ción del Estado
Parte con el Comité.
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Texto de los párrafos 1 a 7 de la observación general 15 (27)

La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto

1. En los infor mes de los Esta dos Par tes con fre cuen cia no se ha tenido
en cuenta que todos los Esta dos Par tes deben velar por que se garan ti -
cen los dere chos reco no ci dos en el Pacto «a todos los indi vi duos que se 
encuen tren en su terri to rio y estén suje tos a su juris dic ción» (párr. 1
del art. 2). En gene ral, los dere chos reco no ci dos en el Pacto son apli -
ca bles a todas las per so nas, inde pen dien te mente de la reci pro ci dad, e
inde pen dien te mente de su nacio na li dad o de que sean apá tri das.

2. Así pues, la norma gene ral es que se garan ti cen todos y cada uno de
los dere chos reco no ci dos en el Pacto, sin dis cri mi na ción entre nacio -
na les y extran je ros. Los extran je ros se bene fi cian del requi sito gene ral 
de no dis cri mi na ción res pecto de los dere chos garan ti za dos, con -
forme al artí culo 2 del Pacto. Esta garan tía debe apli carse por igual a
extran je ros y nacio na les. Excep cio nal mente, algu nos de los dere chos
reco no ci dos en el Pacto son expre sa mente apli ca bles sólo a los ciu da -
da nos (art. 25), en tanto que el artí culo 13 es apli ca ble sólo a los
extran je ros. No obs tante, la expe rien cia del Comité en el exa men de
los infor mes demues tra que en algu nos paí ses se nie gan a los extran je -
ros otros dere chos de los cua les debe rían dis fru tar, o que dichos dere -
chos son objeto de limi ta cio nes espe cia les que no siem pre pue den
jus ti fi carse con arre glo al Pacto.

3. En un pequeño número de cons ti tu cio nes se esta blece la igual dad de
los extran je ros con los nacio na les. En algu nas cons ti tu cio nes apro ba -
das más recien te mente se hacen cla ros dis tin gos entre los dere chos
fun da men ta les que son apli ca bles a todos y los que se reco no cen a los
ciu da da nos sola mente, y se trata de cada uno de ellos en forma por -
me no ri zada. Sin embargo, en muchos Esta dos las cons ti tu cio nes se
redac tan úni ca mente con refe ren cia a los nacio na les cuando se trata
de otor gar deter mi na dos dere chos. La legis la ción y la juris pru den cia
tam bién pue den desem pe ñar un papel impor tante en rela ción con los
dere chos de los extran je ros. Se ha infor mado al Comité de que en
algu nos Esta dos los dere chos fun da men ta les, aun que no se garan ti -
cen a los extran je ros en vir tud de la Cons ti tu ción y otras leyes, de
hecho se les reco no cen según lo dis puesto en el Pacto. No obs tante, en 
algu nos casos los dere chos pre vis tos en el Pacto evi den te mente no se
han otor gado sin dis cri mi na ción res pecto de los extran je ros.
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4. El Comité con sid er a que, en sus infor mes, los Esta dos Par tes deben
pres tar aten ción a la situa ción de los extran je ros, tanto con arre glo a
su legis la ción como en la prác tica. El Pacto otorga plena pro tec ción a
los extran je ros res pecto de los dere chos en él garan ti za dos y sus dis po -
si cio nes deben ser res pe ta das por los Esta dos Par tes en su legis la ción
y en la prác tica, según pro ceda. De este modo, la situa ción de los
extran je ros mejo rará con si de ra ble mente. Los Esta dos Par tes deben
velar por que se den a cono cer a los extran je ros que se hallen den tro
de su juris dic ción las dis po si cio nes del Pacto y los dere chos reco no ci -
dos en éste.

5. El Pacto no reco noce a los extran je ros el dere cho a entrar en el terri to -
rio de un Estado Parte ni de resi dir en él. En prin ci pio, corres ponde al
Estado deci dir a quién ha de admi tir en su terri to rio. Sin embargo, en
deter mi na das cir cuns tan cias un extran jero puede aco gerse a la pro -
tec ción del Pacto incluso res pecto de cues tio nes de ingreso o resi den -
cia, por ejem plo, cuando se plan tean con si de ra cio nes de no
dis cri mi na ción, de prohi bi ción de trato inhu mano y de res peto de la
vida de la fami lia.

6. El con sen ti miento para la entrada puede otor garse con suje ción a con -
di cio nes rela cio na das, por ejem plo, con la cir cu la ción, la resi den cia y
el empleo. Un Estado puede impo ner tam bién con di cio nes gene ra les
a un extran jero que se halle en trán sito. No obs tante, una vez que se
les per mite entrar en el terri to rio de un Estado Parte, los extran je ros
tie nen todos los dere chos esta ble ci dos en el Pacto.

7. En con se cuen cia, los extran je ros tie nen el dere cho inhe rente a la vida, 
pro te gido por la ley, y no pue den ser pri va dos de la vida arbi tra ria -
mente. No deben ser some ti dos a tor tu ras ni a tra tos o penas crue les,
inhu ma nos o degra dan tes, ni pue den ser some ti dos a escla vi tud o ser -
vi dum bre. Los extran je ros tie nen pleno dere cho a la liber tad y a la
segu ri dad per so na les. Si son pri va dos de su liber tad con arre glo a
dere cho, deben ser tra ta dos con huma ni dad y con el res peto a la dig ni -
dad inhe rente de su per sona. Un extran jero no puede ser encar ce lado
por no cum plir una obli ga ción con trac tual. Los extran je ros tie nen
dere cho a liber tad de cir cu la ción y libre elec ción de resi den cia; y tie -
nen liber tad para salir del país. Los extran je ros deben gozar de igual -
dad ante los tri bu na les y cor tes de jus ti cia, y tener dere cho a ser oídos
públi ca mente y con las debi das garan tías por un tri bu nal com pe tente,
inde pen diente e impar cial esta ble cido por la ley, en la sus tan cia ción
de cual quier acu sa ción de carác ter penal for mu lada con tra ellos o
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para la deter mi na ción de sus dere chos u obli ga cio nes en un pro ce di -
miento judi cial. No puede apli carse a los extran je ros legis la ción penal
retroac tiva y los extran je ros tie nen dere cho a que se les reco nozca su
per so na li dad jurí dica. Los extran je ros no pue den ser objeto de inje -
ren cias arbi tra rias o ile ga les en su vida pri vada, su fami lia, su domi ci -
lio ni su corres pon den cia. Tie nen dere cho a liber tad de pen sa miento,
de con cien cia y de reli gión, y dere cho a expre sar sus opi nio nes. Los
extran je ros dis fru tan del dere cho de reu nión paci fica y del dere cho a
aso ciarse libre mente. Pue den con traer matri mo nio, si tie nen edad
para ello. Sus hijos tie nen dere cho a las medi das de pro tec ción que su
con di ción de meno res requiere. En los casos en que los extran je ros
cons ti tu yen una mino ría, según se defi nen éstas en el artí culo 27, no
se les dene gará el dere cho a que, junto con otros miem bros de su
grupo, dis fru ten de su pro pia vida cul tu ral, pro fe sen y prac ti quen su
pro pia reli gión y empleen su pro pio idioma. Los extran je ros tie nen
dere cho a la pro tec ción de la ley en pie de igual dad. No debe haber dis -
cri mi na ción entre extran je ros y nacio na les en la apli ca ción de estos
dere chos. Estos dere chos de los extran je ros que da rán res trin gi dos
sólo por las limi ta cio nes que pue dan impo nerse legal mente con arre -
glo al Pacto.

Comen tario

El artí culo 2 trata de la apli ca ción del Pacto a nivel nacio nal. Se esti pula en él la obli ga ción
gene ral que tie nen los Esta dos Par tes de res pe tar y garan ti zar los dere chos reco no ci dos en
el Pacto sin dis tin ción alguna por los moti vos seña la dos en el artí culo 2.

El alcance de la cláu sula de no dis cri mi na ción con te nida en este artí culo, y de cláu su las aná -
lo gas de algu nos otros artí cu los del Pacto, se exa mina deta lla da mente en la obser va ción
gene ral 18 (37) que, en con se cuen cia, debe tenerse en cuenta al infor mar con res pecto a
cua les quiera de las dis po si cio nes del Pacto. [Véase el texto de la obser va ción gene ral 18
(37) más ade lante, en rela ción con el artí culo 26.] Ade más, en la obser va ción gene ral 15
(27) el Comité ha seña lado que casi todos los dere chos y liber ta des con te ni dos en el Pacto
han de con ce derse tanto a los nacio na les como a los extran je ros. En con se cuen cia, los
Esta dos Par tes deben infor mar con cre ta mente sobre cómo enca rar la cues tión de la nacio -
na li dad al expo ner las medi das adop ta das para garan ti zar el goce de los dere chos con sa -
gra dos en el Pacto sin nin guna de las dis cri mi na cio nes prohi bi das en el artí culo 2.

Cada Estado Parte decide libre mente, de acuerdo con su pro pio régi men cons ti tu cio nal, las 
medi das que ha de adop tar para apli car el Pacto a nivel nacio nal. Esas medi das pue den
con sis tir en dis po si cio nes legis la ti vas o de otra índole. Al expo ner esas medi das en sus
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infor mes, los Esta dos Par tes deben tener en cuenta que la obli ga ción esta ble cida en el artí -
culo 2 es de carác ter tanto nega tivo como posi tivo: por una parte, dicho artí culo con tiene
la obli ga ción de res pe tar el libre ejer ci cio de los dere chos y liber ta des esta ble ci dos en el
Pacto; por otra, el mismo artí culo con tiene la obli ga ción de garan ti zar el ejer ci cio de esos
dere chos y liber ta des mediante la crea ción de con di cio nes favo ra bles para que gocen ple -
na mente de ellos todas las per so nas suje tas a la juris dic ción del Estado Parte.

El párrafo 3 del artí culo 2 merece aten ción espe cial. Este párrafo se refiere a la pre vi sión de 
recur sos espe cia les, en par ti cu lar recur sos judi cia les, para situa cio nes en que haya vio la -
ción de un dere cho o liber tad reco no ci dos en el Pacto. Los infor mes deben expo ner cabal -
mente los recur sos que se ofre cen a las víc ti mas, su apli ca ción prác tica y los resul ta dos de
su apli ca ción durante el período abar cado por el informe. Dado que el cono ci miento por
cada per sona de sus dere chos y de los recur sos con tra even tua les vio la cio nes es requi sito
pre vio para su pro tec ción efi caz, los Esta dos deben pro por cio nar infor ma ción sobre las
medi das adop ta das para pro mo ver esa toma de con cien cia, incluida la ins truc ción de auto -
ri da des públi cas o la difu sión de infor ma ción sobre el Pacto y los recur sos que hubiere, ya
sea direc ta mente por parte del gobierno o por con ducto de orga nis mos u órga nos espe cia -
les.

Otros ins tru men tos inter na cio na les con tie nen artí cu los afi nes sobre la no dis cri mi na ción,
la igual dad ante la ley y la apli ca ción de polí ti cas gene ra les en estas esfe ras. Por tanto, al
reu nir infor ma ción rela tiva al párrafo 1 del artí culo 2 y a los artí cu los 3 y 26 del Pacto, los
fun cio na rios encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben juz gar la uti li dad de toda infor ma -
ción que exis tiere sobre el párrafo 2 del artí culo 2 y el artí culo 3 del Pacto Inter na cio nal de
Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, el párrafo 1 y el apar tado a) del párrafo 5 del
artí culo 2 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis -
cri mi na ción Racial , los artí cu los 2, 9 a 16 y el párrafo 1 del artí culo 15 de la Con ven ción
Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer,
y los párra fos 1 y 2 del artí culo 2 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, a los fines
de los infor mes pre vis tos en el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos.

ARTÍCULO 3

Texto del artículo 3

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y
políticos enunciados en el presente Pacto.
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Texto de la observación general 4 (13)

1. El artí culo 3 del Pacto esta blece que los Esta dos Par tes garan ti za rán a
hom bres y muje res la igual dad en el goce de todos los dere chos civi les
y polí ti cos enun cia dos en él; con todo, esta dis po si ción no se ha exa -
mi nado en grado sufi ciente en un número con sid er able de los infor -
mes de los Esta dos, y ello ha ori gi nado varios moti vos de
preo cu pa ción, de los cua les cabe poner dos de relieve.

2. En pri mer lugar, el artí culo 3 —así como el párrafo 1 del artí culo 2 y el
artí culo 26 en la medida en que éstos tra tan prin ci pal mente de la pre -
ven ción de la dis cri mi na ción por varios moti vos uno de los cua les es el
sexo— requiere, no sola mente medi das de pro tec ción, sino tam bién
una acción posi tiva des ti nada a garan ti zar el dis frute real de los dere -
chos. Eso no puede hacerse sim ple mente mediante la pro mul ga ción
de leyes. Por eso, en gene ral, se ha soli ci tado más infor ma ción sobre
el papel que desem peña la mujer en la prác tica, a fin de deter mi nar
qué medi das, ade más de las pura mente legis la ti vas de pro tec ción, se
han adop tado o se están adop tando para cum plir las obli ga cio nes pre -
ci sas y posi ti vas que esta blece el artí culo 3 y qué pro gre sos se han
logrado o con qué fac to res o difi cul ta des se ha tro pe zado al res pecto.

3. En segundo lugar, la obli ga ción posi tiva asu mida por los Esta dos Par -
tes en vir tud de ese artí culo puede pro du cir efec tos ine vi ta bles sobre la 
legis la ción o las medi das admi nis tra ti vas des ti na das con cre ta mente a
regu lar mate rias dis tin tas de las que abarca el Pacto, pero que pue den
afec tar des fa vo ra ble mente a los dere chos reco no ci dos en éste.
Ejemplo de ello es, entre otros, el grado en que las leyes sobre inmi gra -
ción que hacen una dis tin ción entre un ciu da dano y una ciu da dana
pue den afec tar adver sa mente al dere cho de la mujer a con traer matri -
mo nio con no ciu da da nos o a desem pe ñar car gos públi cos.

4. Por con si guiente, el Comité con sid er a que podría ser útil que los Esta -
dos Par tes pres ta ran espe cial aten ción a la rea li za ción de un exa men,
por órga nos o ins ti tu cio nes espe cial mente nom bra dos, de las leyes o
medi das que hacen intrín se ca mente una dis tin ción entre el hom bre y
la mujer, en cuanto afec ten adver sa mente a los dere chos reco no ci dos
en el Pacto, y estima que los Esta dos Par tes debe rían faci li tar infor -
ma ción con creta en sus infor mes acerca de todas las medi das, legis la -
ti vas o de otra índole, cuya fina li dad sea cum plir el com pro miso
asu mido por ellos en vir tud de dicho artí culo.
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5. El Comité con sid er a que se ayu da ría a los Esta dos Par tes a cum plir
esa obli ga ción si se pudiera recu rrir en mayor medida a los actua les
medios de coo pe ra ción inter na cio nal para inter cam biar expe rien cia y
orga ni zar la asis ten cia a fin de resol ver los pro ble mas prác ti cos rela -
cio na dos con la garan tía de la igual dad de dere chos para el hom bre y
la mujer.

Comen tario

La dis po si ción con te nida en este artí culo del Pacto, cen trada en uno de los moti vos de dis -
cri mi na ción seña la dos en el párrafo 1 del artí culo 2, tiene por fin sub ra yar la nece si dad de
pro te ger a las muje res en la socie dad de modo que pue dan gozar de sus dere chos civi les y
polí ti cos en pie de igual dad con los hom bres. Al hablar de «igual dad» y no mera mente de
«no dis cri mi na ción», se desea tam bién indi car que tal vez sean espe cial mente nece sa rias
medi das afir ma ti vas sus tan ti vas en el ámbito de este artí culo 3. Por lo tanto, los Esta dos
par tes deben infor mar en par ti cu lar sobre las medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas o de otra 
índole que hayan adop tado para apli car con cre ta mente el prin ci pio de la igual dad de hom -
bres y muje res en el goce de los dere chos con sa gra dos en el Pacto. En este con texto, los
infor mes deben pro por cio nar deta lles sobre las acti vi da des de los órga nos esta ble ci dos en
los diver sos paí ses a nivel guber na men tal o cuasi guber na men tal para exa mi nar la legis la -
ción y la prác tica que afec ten el goce de los dere chos por parte de las muje res. Para que el
Comité pueda per ca tarse ple na mente de la fun ción de esos órga nos y, en gene ral, del
efecto de las medi das adop ta das por el Estado a este res pecto, debe faci li tarse infor ma ción
deta llada sobre la par ti ci pa ción de la mujer en la vida polí tica y eco nó mica del país. Son
muy opor tu nas las esta dís ti cas que indi quen la pro por ción de hom bres y muje res ele gi dos
para for mar parte de órga nos par la men ta rios y nom bra dos para la admi nis tra ción pública,
o dedi ca dos a las dis tin tas pro fe sio nes, a saber, abo ga cía, medi cina, inge nie ría, arqui tec -
tura, etc. Los núme ros de estu dian tes de uno y otro sexo matri cu la dos en la ense ñanza
secun da ria y supe rior son tam bién indi ca do res impor tan tes en el con texto de este artí culo.
Aná lo ga mente, será pre cisa una expo si ción deta llada sobre la sub sis ten cia de even tua les
leyes dis cri mi na to rias con tra la mujer en el Estado infor mante, y de las medi das adop ta das
para armo ni zar esas leyes con el prin ci pio de igual dad en lo rela tivo a la vida pro fe sio nal y
pri vada de las muje res. En cuanto a esta última, deben tenerse debi da mente en cuenta en
los infor mes las cues tio nes rela ti vas a la fami lia y, en espe cial, a la igual dad de dere chos
entre cón yu ges, y entre los cón yu ges y sus hijos. Tam bién deben abor darse en los infor mes
de los Esta dos Par tes esfe ras cone xas, tales como la reper cu sión del matri mo nio en la
nacio na li dad de las muje res y de los niños.

Véanse tam bién el párrafo 1 del artí culo 2 y el artí culo 26 así como el artí culo 23 del pre -
sente Pacto y las refe ren cias indi ca das para el artí culo 2, en par ti cu lar el artí culo 2 y el
párrafo 1 del artí culo 15 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mujer.
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ARTÍCULO 4

Texto del artículo 4

1. En situa cio nes excep cio na les que pon gan en peli gro la vida de la
nación y cuya exis ten cia haya sido pro cla mada ofi cial mente, los Esta -
dos Par tes pre sen tes en el pre sente Pacto podrán adop tar dis po si cio -
nes que, en la medida estric ta mente limi tada a las exi gen cias de la
situa ción, sus pen dan las obli ga cio nes con traí das en vir tud de este
Pacto, siem pre que tales dis po si cio nes no sean incom pa ti bles con las
demás obli ga cio nes que les impone el dere cho inter na cio nal y no
entra ñen dis cri mi na ción alguna fun dada úni ca mente en moti vos de
raza, color, sexo, idioma, reli gión u ori gen social.

2. La dis po si ción pre ce dente no auto riza sus pen sión alguna de los artí -
cu los 6, 7, 8 (párrs. 1 y 2),11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el pre sente Pacto que haga uso del dere cho de
sus pen sión deberá infor mar inme dia ta mente a los demás Esta dos
Par tes en el pre sente Pacto, por con ducto del Secre ta rio Gene ral de
las Nacio nes Uni das, de las dis po si cio nes cuya apli ca ción haya sus -
pen dido y de los moti vos que hayan sus ci tado la sus pen sión. Se hará
una nueva comu ni ca ción por el mismo con ducto en la fecha en que
haya dado por ter mi nada tal sus pen sión.

Texto de la observación general 5 (13)

1. El artí culo 4 del Pacto ha plan teado varios pro ble mas al Comité
cuando exa mi naba los infor mes de algu nos Esta dos Par tes. Cuando
surge una situa ción excep cio nal que ame naza la vida de una nación y
su exis ten cia se pro clama ofi cial mente, un Estado Parte puede sus -
pen der varios dere chos en la medida estric ta mente reque rida por la
situa ción. Sin embargo, el Estado Parte no puede sus pen der cier tos
dere chos ni puede adop tar medi das dis cri mi na to rias por diver sas cau -
sas. El Estado Parte tiene la obli ga ción de infor mar inme dia ta mente,
por con ducto del Secre ta rio Gene ral, a los demás Esta dos Par tes de
los dere chos que haya sus pen dido, inclu sive las razo nes de ello y la
fecha en que ter mi nará la sus pen sión.
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2. En gene ral, los Esta dos Par tes han indi cado el dis po si tivo pre visto en
sus sis te mas jurí di cos para la decla ra ción de un estado de excep ción y
las dis po si cio nes apli ca bles de la legis la ción que rige la sus pen sión de
los dere chos. Sin embargo, en el caso de unos pocos Esta dos que apa -
ren te mente habían sus pen dido los dere chos reco no ci dos en el Pacto
no apa re cía cla ra mente si se había pro cla mado ofi cial mente el estado
de excep ción ni si, de hecho, no se habían sus pen dido los dere chos
cuya sus pen sión no per mite el Pacto; tam poco apa re cía si los demás
Esta dos Par tes habían sido infor ma dos de la sus pen sión o de las razo -
nes para hacerla.

3. El Comité opina que las medi das adop ta das de con for mi dad con el
artí culo 4 son de carác ter excep cio nal y tem po ral y sólo pue den durar
mien tras corra peli gro la vida de la nación inte re sada, y que, en situa -
cio nes excep cio na les, es suma mente impor tante la pro tec ción de los
dere chos huma nos, par ti cu lar mente aque llos que no pue den ser
objeto de sus pen sión. El Comité estima tam bién que es igual mente
impor tante que, en situa cio nes excep cio na les, los Esta dos Par tes
infor men a los demás Esta dos Par tes acerca de la índole y el alcance
de la sus pen sión de dere chos que hayan lle vado a cabo y las razo nes
para ello y que cum plan, ade más, sus obli ga cio nes de pre sen tar infor -
mes de con for mi dad con el artí culo 40 del Pacto, indi cando la índole
y medida de cada dere cho sus pen dido, y que faci li ten al mismo
tiempo la docu men ta ción per ti nente.

Comen tario

Según la esti pu la ción del Pacto y su aná li sis por el Comité, cada informe debe con te ner dos 
tipos de infor ma ción.

En pri mer lugar, ha de des cri birse el meca nismo cons ti tu cio nal en cuya vir tud puede decla -
rarse el estado de excep ción en el país, indi cán dose las facul ta des de que goza el poder eje -
cu tivo en esas cir cuns tan cias. Debe indi carse en el informe la fun ción de los pode res
públi cos, tales como el ejér cito y la poli cía, durante el período de excep ción. Ade más, debe 
espe ci fi carse en el informe qué meca nis mos exis ten para fis ca li zar el correcto ejer ci cio de
las facul ta des extraor di na rias de esos pode res durante el período de excep ción.

En segundo lugar, ha de con sig narse en el informe si se ha decla rado algún estado de
excep ción durante el período de tiempo con si de rado. Debe indi carse el con te nido exacto
del decreto ofi cial de decla ra ción y, en su caso, del decreto de levan ta miento del estado de
excep ción teniendo en cuenta que pro ba ble mente se habrá noti fi cado ya al Secre ta rio
Gene ral acerca de esos decre tos.
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Tam bién han de espe ci fi carse en el informe las medi das adop ta das con res pecto a cual -
quiera de los dere chos con sa gra dos en el Pacto, teniendo en cuenta que no se admite la
sus pen sión de algu nos de ellos. Con res pecto a cada dere cho que se pueda sus pen der, el
informe debe pre ci sar el alcance de la sus pen sión y expli car las razo nes por las cua les fue o
es nece sa ria esa sus pen sión, y en esa mag ni tud, para hacer frente a la situa ción de excep -
ción en el país. En este con texto, ha de pres tarse aten ción a la reper cu sión prác tica de la
sus pen sión sobre el ejer ci cio de cada dere cho, sobre los recur sos al alcance de los par ti cu la -
res para obte ner repa ra ción en caso de abuso, y sobre cua les quiera otras con se cuen cias de
dichas sus pen sio nes durante la vigen cia del estado de excep ción y des pués de levan tarse
éste ofi cial mente.

Los Esta dos Par tes en el Segundo Pro to colo Facul ta tivo del Pacto, cuyo obje tivo es la abo li -
ción de la pena de muerte, deben obser var que, de con for mi dad con el artí culo 6 del Pacto,
la lista de dere chos no sus pen di bles debe incluir el dere cho a no ser eje cu tado. (Al redac -
tarse el pre sente docu mento, el Pro to colo había entrado en vigor en 28 Esta dos. Véanse
tam bién los párra fos per ti nen tes en el artí culo 6 del Pacto.)

Los artí cu los cone xos de otros ins tru men tos inter na cio na les tra tan tam bién de las situa cio -
nes de emer gen cia pública, la limi ta ción de los dere chos y su sus pen sión. Por lo tanto,
podrían ser de inte rés para la pre pa ra ción de los infor mes rela ti vos a este Pacto. En con -
creto, son: los artí cu los 4 y 5 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y
Cul tu ra les, los párra fos 2 y 3 del artí culo 2 de la Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra -
tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes, y el párrafo 2 del artí cu lo13, el párrafo 3
del artí culo 14, el párrafo 2 del artí culo 15 y el artí culo 37 de la Con ven ción sobre los Dere -
chos del Niño. Véanse tam bién los artí culo 5 y 20 más ade lante.

ARTÍCULO 5

Texto del artículo 5

1. Nin guna dis po si ción del pre sente Pacto podrá ser inter pre tada en el
sen tido de con ce der dere cho alguno a un Estado, grupo o indi vi duo
para empren der acti vi da des o rea li zar actos enca mi na dos a la des truc -
ción de cual quiera de los dere chos y liber ta des reco no ci dos en el Pacto 
o a su limi ta ción en mayor medida que la pre vista en él.

2. No podrá admi tirse res tric ción o menos cabo de nin guno de los dere -
chos huma nos fun da men ta les reco no ci dos o vigen tes en un Estado
Parte en vir tud de leyes, con ven cio nes, regla men tos o cos tum bres, so
pre texto de que el pre sente Pacto no los reco noce o los reco noce en
menor grado.
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Comen tario

Este artí culo es de carác ter y alcance gene ra les. El fin del párrafo 1 es pre ve nir toda inter -
pre ta ción erró nea de cual quier artí culo del Pacto que pudiera cau sar la anu la ción o la limi -
ta ción de los dere chos y liber ta des en mayor medida que la que per mite el pro pio Pacto. El
párrafo 2 trata de even tua les con flic tos que pue den sur gir entre el Pacto y otras nor mas
apli ca bles en el Estado Parte, bien por que éste las haya adop tado direc ta mente o bien por -
que se deri ven de otros acuer dos inter na cio na les. El Pacto reco noce la prio ri dad de las dis -
po si cio nes que brin dan la máxima pro tec ción.

En la medida en que este artí culo con tiene cri te rios para la inter pre ta ción de las dis po si cio -
nes del Pacto, no requiere una apli ca ción espe cí fica e inde pen diente a nivel nacio nal, con
la sal ve dad de que los cri te rios en sí deben ser váli dos con arre glo a la legis la ción nacio nal
con cer niente a la apli ca ción de cual quier norma rela cio nada con el alcance del Pacto.

Por lo tanto, los infor mes deben indi car cómo estos cri te rios de inter pre ta ción reci ben apli -
ca ción en gene ral en el Estado infor mante. Ade más, los infor mes deben hacer refe ren cia a
estos cri te rios al tra tar de cual quier artí culo cuya apli ca ción pueda en la prác tica dar ori gen
a una inter pre ta ción erró nea del mismo, o a un con flicto con la legis la ción nacio nal en el
sen tido indi cado.

Véase tam bién el artí culo 4 supra.

ARTÍCULO 6

Texto del artículo 6

1. El dere cho a la vida es inhe rente a la per sona humana. Este dere cho
estará pro te gido por la ley. Nadie podrá ser pri vado de la vida arbi tra -
ria mente.

2. En los paí ses que no hayan abo lido la pena capi tal sólo podrá impo -
nerse la pena de muerte por los más gra ves deli tos y de con for mi dad
con leyes que estén en vigor en el momento de come terse el delito y
que no sean con tra rias a las dis po si cio nes del pre sente Pacto ni a la
Con ven ción para la Pre ven ción y la San ción del Delito de Geno ci dio.
Esta pena sólo podrá impo nerse en cum pli miento de sen ten cia defi ni -
tiva de un tri bu nal com pe tente.

3. Cuando la pri va ción de la vida cons ti tuya delito de geno ci dio se ten -
drá enten dido que nada de lo dis puesto en este artí culo excu sará en
modo alguno a los Esta dos Par tes del cum pli miento de nin guna de las 
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obli ga cio nes asu mi das en vir tud de las dis po si cio nes de la Con ven ción 
para la Pre ven ción y la San ción del Delito de Geno ci dio.

4. Toda per sona con de nada a muerte ten drá dere cho a soli ci tar el
indulto o la con mu ta ción de la pena. La amnis tía, el indulto o la con -
mu ta ción de la pena capi tal podrán ser con ce di dos en todos los casos.

5. No se impon drá la pena de muerte por deli tos come ti dos por per so nas 
de menos de 18 años de edad, ni se la apli cará a las muje res en estado
de gra vi dez.

6. Nin guna dis po si ción de este artí culo podrá ser invo cada por un
Estado Parte en el pre sente Pacto para demo rar o impe dir la abo li ción 
de la pena capi tal.

El Comité ha apro bado en dife ren tes perío dos de sesio nes dos obser va cio nes gene ra les
sobre este artí culo.

Texto de la observación general 6 (16)

1. Todos los infor mes de los Esta dos Par tes se han ocu pado del dere cho
a la vida, enun ciado en el artí culo 6 del Pacto. Se trata del dere cho
supremo res pecto del cual no se auto riza sus pen sión alguna, ni
siquiera en situa cio nes excep cio na les que pon gan en peli gro la vida de 
la nación (art. 4). Sin embargo, el Comité ha obser vado que con fre -
cuen cia la infor ma ción apor tada en rela ción con el artí culo se ha limi -
tado sola mente a uno u otro aspecto de ese dere cho. Se trata de un
dere cho que no debe inter pre tarse en un sen tido res tric tivo.

2. El Comité observa que la gue rra y otros actos de vio len cia masiva
siguen siendo un fla gelo de la huma ni dad que arre bata cada año la
vida de milla res de seres huma nos ino cen tes. La Carta de las Nacio nes 
Uni das prohibe ya la ame naza o el uso de la fuerza por un Estado con -
tra otro, salvo en ejer ci cio del dere cho intrín seco de la defensa pro pia.
El Comité estima que los Esta dos tie nen la suprema obli ga ción de evi -
tar las gue rras, los actos de geno ci dio y demás actos de vio len cia de
masas que cau san la pér dida arbi tra ria de vidas huma nas. Todos los
esfuer zos que rea li cen para evi tar el peli gro de gue rra, espe cial mente
de gue rra ter mo nu clear, y para for ta le cer la paz y la segu ri dad inter na -
cio na les, cons ti tui rán la con di ción y garan tía más impor tante para la
pro tec ción del dere cho a la vida. A este res pecto, el Comité observa,
en par ti cu lar, que existe una vin cu la ción entre el artí culo 6 y el artí -
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culo 20, que dis pone que estará prohi bida por la ley toda pro pa ganda
en favor de la gue rra (párr. 1), así como toda acti vi dad que cons ti tuya
inci ta ción a la vio len cia (párr. 2), según se define en el artí culo.

3. La pro tec ción con tra la pri va ción arbi tra ria de la vida que se requiere
de forma explí cita en la ter cera frase del párrafo 1 del artí culo 6 es de
impor tan cia capi tal. El Comité con sid er a que los Esta dos Par tes no
sólo deben tomar medi das para evi tar y cas ti gar los actos cri mi na les
que entra ñen la pri va ción de la vida, sino tam bién evi tar que sus pro -
pias fuer zas de segu ri dad maten de forma arbi tra ria. La pri va ción de
la vida por las auto ri da des del Estado es una cues tión de suma gra ve -
dad. Por con si guiente, la ley debe con tro lar y limi tar estric ta mente las 
cir cuns tan cias en que dichas auto ri da des pue den pri var de la vida a
una per sona.

4. Los Esta dos Par tes deben tam bién tomar medi das con cre tas y efi ca -
ces para evi tar la desa pa ri ción de indi vi duos, algo que des gra cia da -
mente se ha hecho dema siado fre cuente y desem boca dema sia das
veces en una pri va ción arbi tra ria de la vida. Más aún, los Esta dos
deben esta ble cer ser vi cios y pro ce di mien tos efi ca ces para inves ti gar a
fondo los casos de per so nas desa pa re ci das en cir cuns tan cias que pue -
dan impli car una vio la ción del dere cho a la vida.

5. Ade más, el Comité ha obser vado que el dere cho a la vida ha sido con
mucha fre cuen cia inter pre tado en forma exce si va mente res tric tiva.
La expre sión «el dere cho a la vida es inhe rente a la per sona humana»
no puede enten derse de manera res tric tiva y la pro tec ción de este
dere cho exige que los Esta dos adop ten medi das posi ti vas. A este res -
pecto, el Comité con sid er a que sería opor tuno que los Esta dos Par tes
toma ran todas las medi das posi bles para dis mi nuir la mor ta li dad
infan til y aumen tar la espe ranza de vida, en espe cial adop tando medi -
das para eli mi nar la mal nu tri ción y las epi de mias.

6. Si bien de los párra fos 2 a 6 del artí culo 6 se des prende que los Esta -
dos Par tes no están obli ga dos a abo lir total mente la pena de muerte,
dichos Esta dos se encuen tran obli ga dos a limi tar su uso y, en par ti cu -
lar, a abo lirla como cas tigo de los deli tos que no sean de «los más gra -
ves». Por con si guiente, debe rían modi fi car sus nor mas de dere cho
penal a la luz de esta dis po si ción y, en todo caso, están obli ga dos a res -
trin gir la apli ca ción de la pena de muerte a «los más gra ves deli tos». El
artí culo se refiere tam bién en forma gene ral a la abo li ción en tér mi nos 
que deno tan cla ra mente (párrs. 2 y 6 del art. 6) que ésta es de desear.
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El Comité llega por lo tanto a la con clu sión de que todas las medi das
enca mi na das a la abo li ción deben con si de rarse como un avance en
cuanto al goce del dere cho a la vida en el sen tido del artí culo 40, y
que, por lo tanto, deben comu ni carse al Comité. El Comité observa
que un cierto número de Esta dos ya han abo lido la pena de muerte o
han sus pen dido su apli ca ción. Sin embargo, los infor mes de los Esta -
dos mues tran que el pro greso rea li zado hacia la abo li ción o limi ta ción
de la apli ca ción de la pena de muerte es total mente insu fi ciente.

7. En opi nión del Comité, la expre sión «los más gra ves deli tos» debe
inter pre tarse de forma res tric tiva en el sen tido de que la pena de
muerte debe cons ti tuir una medida suma mente excep cio nal. De los
tér mi nos expre sos del artí culo 6 se des prende tam bién que la pena de
muerte sola mente puede impo nerse de con for mi dad con el dere cho
vigente en el momento en que se haya come tido el delito y que no sea
con tra rio al Pacto. Deben obser varse las garan tías de pro ce di miento
que se pres cri ben en él, incluido el dere cho de la per sona a ser oída
públi ca mente por un tri bu nal inde pen diente, a que se pre suma su ino -
cen cia y a gozar de las garan tías míni mas en cuanto a su defensa y al
dere cho de ape la ción ante un tri bu nal supe rior. Estos dere chos son
apli ca bles sin per jui cio del dere cho par ti cu lar de soli ci tar un indulto a
la con mu ta ción de la pena.

Comen tario

Habida cuenta de que el dere cho a la vida es de impor tan cia capi tal, cada una de las dis po si -
cio nes del artí culo 6 merece la máxima aten ción de los Esta dos Par tes en sus infor mes al
Comité.

Muchas de las dis po si cio nes del artí culo 6 se refie ren explí ci ta mente a la pena de muerte,
mien tras que el párrafo 1 es de alcance más gene ral y abarca todas las medi das que pudie -
ran adop tar los Esta dos Par tes para crear con di cio nes que garan ti cen a todos los seres
huma nos some ti dos a su juris dic ción el goce del dere cho a la vida, así como para pro te ger -
los de la pri va ción arbi tra ria de la vida.

El párrafo 1 está redac tado en tér mi nos gene ra les. Esto explica la insis ten cia con que el
Comité señala en sus obser va cio nes gene ra les la nece si dad de evi tar el peli gro de gue rra y,
en par ti cu lar, de gue rra nuclear, incluido el peli gro inhe rente a la pro duc ción y pose sión de
armas nuclea res. A este res pecto, se des taca tam bién el párrafo 6 de la obser va ción
gene ral 14, el cuyo texto no se repro duce en el pre sente manual, en que el Comité reco -
mienda que “la pro duc ción, ensayo, pose sión, des plie gue y uti li za ción de armas nuclea res” 
debe ría prohi birse “y reco no cerse que se trata de deli tos de lesa huma ni dad”. Por tanto, los 
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Esta dos Par tes deben des cri bir en sus infor mes las medi das adop ta das, o que estén adop -
tando, para redu cir la ame naza de gue rra, que está de por sí en con tra dic ción con el goce
del dere cho a la vida, así como con el goce de cual quier otro dere cho humano.

A fin de que el Comité pueda per ca tarse ple na mente de los esfuer zos rea li za dos para crear
con di cio nes pro pi cias al goce del dere cho a la vida, los Esta dos Par tes deben des cri bir
todas las medi das posi ti vas que estén adop tando para aumen tar la espe ranza de vida
mediante la reduc ción de la mor ta li dad infan til o la eli mi na ción de la mal nu tri ción y las epi -
de mias, así como para pre ve nir desas tres nuclea res y la con ta mi na ción del medio
ambiente.

El párrafo 1 se refiere a la pro tec ción de la vida por ley, y obliga a los Esta dos a pre ve nir la
pri va ción arbi tra ria de la vida. Por lo tanto, los Esta dos infor man tes deben pre sen tar infor -
ma ción com pleta sobre las medi das exis ten tes para pre ve nir cual quier pri va ción arbi tra ria
de la vida y san cio nar a los res pon sa bles en caso de que ocu rra. Los infor mes deben abar -
car tanto las leyes ordi na rias como las leyes espe cia les que regu lan deter mi na dos actos
(por ejem plo, las acti vi da des terro ris tas) así como las dis po si cio nes exis ten tes para indem -
ni zar a las víc ti mas de esas acti vi da des ilí ci tas, ya hayan sido come ti das por fun cio na rios
públi cos o por par ti cu la res. Ade más, como puede ocu rrir que las auto ri da des o fun cio na -
rios públi cos come tan muer tes arbi tra rias, se expli ca rán deta lla da mente en los infor mes de 
los Esta dos Par tes las nor mas y regla men tos que rigen el uso de armas de fuego por parte
de la poli cía y de las fuer zas de segu ri dad. Deben indi car tam bién los infor mes si han ocu -
rrido vio la cio nes de estas nor mas y regla men tos y, en su caso, si hubo pér di das de vidas
como con se cuen cia del uso exce sivo de la fuerza por parte del ejér cito, la poli cía, u otros
orga nis mos encar ga dos de hacer cum plir la ley. En con se cuen cia, el Comité desea infor -
ma ción sobre cua les quiera inves ti ga cio nes rea li za das para deter mi nar la res pon sa bi li dad
de esos actos, y cas ti gar a los halla dos cul pa bles. El Comité desea ade más infor ma ción
sobre las medi das adop ta das para pre ve nir la repe ti ción de abu sos en el futuro.

Merece con si de ra ción espe cial el fenó meno de la desa pa ri ción de per so nas, cuyo fre -
cuente resul tado es la pri va ción arbi tra ria de la vida. Los infor mes debe rán dar cuenta deta -
llada de las medi das adop ta das para pre ve nir las desa pa ri cio nes y de los pro ce di mien tos
esta ble ci dos y, en su caso, segui dos para inves ti gar efi caz mente las denun cias rela ti vas a
per so nas desa pa re ci das, en espe cial cuando esas denun cias impli quen la supuesta par ti ci -
pa ción de las fuer zas de segu ri dad u otras auto ri da des públi cas.

En cuanto a la pena de muerte, hay que recor dar que aun que el Pacto no pres cribe la abo li -
ción de la pena capi tal, impone una serie de obli ga cio nes a los Esta dos Par tes que aún la
apli can. El párrafo 2 del artí culo 6 pun tua liza que la apli ca ción de la pena de muerte debe
res trin girse en cuanto sea posi ble, y señala a la aten ción de los Esta dos Par tes la con ve nien -
cia de abo lirla. Por lo tanto, en gene ral los Esta dos Par tes deben pro por cio nar infor ma ción 
sobre su situa ción nacio nal actual y sobre toda clase de ini cia ti vas y pla nes cuya meta sea
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redu cir aún más o abo lir del todo la pena capi tal. Ade más, y puesto que de con for mi dad
con el artí culo 6 este tipo de pena no podrá impo nerse sino «por los más gra ves deli tos», y
sólo podrá impo nerse de con for mi dad con leyes que estén en vigor en el momento de
come terse el delito, los Esta dos infor man tes debe rán indi car cla ra mente cuá les son los crí -
me nes puni bles con pena de muerte y si su apli ca ción en esos casos es pre cep tiva o no.
Ade más, ha de faci li tarse infor ma ción sobre los tri bu na les con com pe ten cia para impo ner
la pena capi tal y sobre los pro ce di mien tos obser va dos, en par ti cu lar teniendo en cuenta
todas las garan tías esta ble ci das en el artí culo 14 del Pacto como requi si tos míni mos para
un jui cio equi ta tivo. Ha de tomarse tam bién en con si de ra ción el dere cho a ape lar con tra
una sen ten cia de muerte y el dere cho com ple men ta rio de soli ci tar el indulto o la con mu ta -
ción de la pena, supues tos ambos que ha de pre ver el orde na miento jurí dico nacio nal. El
Estado tam bién ha de con ce der pro tec ción espe cial a las per so nas que come ten un delito
san cio na ble con pena de muerte cuando son meno res de 18 años de edad. Esas per so nas
no pue den ser con de na das a muerte; tam poco puede apli carse la pena de muerte a las
muje res en estado de gra vi dez. En los infor mes debe incluirse infor ma ción espe cí fica sobre
estos aspec tos.

Los infor mes han de tra tar de la apli ca ción de la pena de muerte en la rea li dad, faci li tando
infor ma ción sobre el número de sen ten cias de muerte dic ta das y por qué deli tos, y sobre el
número de sen ten cias eje cu ta das, y por qué deli tos, durante el período objeto de informe.
Debe indi carse tam bién cuán tos con de na dos hay en espera de eje cu ción y, en su caso,
cuán tas sen ten cias se han con mu tado.

Por último, se men cio nará que, por reso lu ción 44/128, la Asam blea Gene ral de las Nacio -
nes Uni das, en su cua dra gé simo cuarto período de sesio nes, aprobó y abrió a la firma, rati -
fi ca ción y adhe sión el Segundo Pro to colo Facul ta tivo del Pacto de Dere chos Civi les y
Polí ti cos, cuyo obje tivo es la abo li ción de la pena de muerte. Diez Esta dos tie nen que rati fi -
car el Pro to colo o adhe rirse a él para que entre en vigor (art. 8). En el momento de redac -
tarse el pre sente docu mento, 28 Esta dos habían rati fi cado el Pro to colo.

Texto del artículo 1 del Segundo Protocolo Facultativo

1. No se eje cu tará a nin guna per sona some tida a la juris dic ción de un
Estado Parte en el pre sente Pro to colo.

2. Cada uno de los Esta dos Par tes adop tará todas las medi das nece sa rias 
para abo lir la pena de muerte en su juris dic ción.
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Texto del artículo 2 del Segundo Protocolo Facultativo

1. No se admi tirá nin guna reserva al pre sente Pro to colo, con excep ción
de una reserva for mu lada en el momento de la rati fi ca ción o la adhe -
sión en la que se pre vea la apli ca ción de la pena de muerte en tiempo
de gue rra como con se cuen cia de una con dena por un delito suma -
mente grave de carác ter mili tar come tido en tiempo de gue rra.

2. El Estado Parte que for mule esa reserva deberá comu ni car al Secre ta -
rio Gene ral de las Nacio nes Uni das, en el momento de la rati fi ca ción o 
la adhe sión, las dis po si cio nes per ti nen tes de su legis la ción nacio nal
apli ca bles en tiempo de gue rra.

3. El Estado Parte que haya for mu lado esa reserva noti fi cará al Secre ta -
rio Gene ral de las Nacio nes Uni das de todo comienzo o fin de un
estado de gue rra apli ca ble a su terri to rio.

De con for mi dad con el artí culo 3, los Esta dos Par tes en el Segundo Pro to colo Facul ta tivo
debe rán incluir en los infor mes que pre sen ten al Comité infor ma ción sobre las medi das
que han adop tado para poner en vigor el Segundo Pro to colo Facul ta tivo. Así pues, la infor -
ma ción que pro por cio nen deberá incluir en par ti cu lar una des crip ción de las medi das
adop ta das para abo lir la pena de muerte en la legis la ción nacio nal, de las modi fi ca cio nes de 
los pro ce di mien tos que incluían la posi ble impo si ción de la pena de muerte antes de entrar
en vigor el Segundo Pro to colo Facul ta tivo, y de las medi das adop ta das para con mu tar las
sen ten cias de los con de na dos que están en espera de eje cu ción.

Los fun cio na rios encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta que el artí -
culo 12 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, el artí culo
12 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la
Mujer y los artí cu los 6 y 24 y el apar tado a) del artí culo 37 de la Con ven ción sobre los Dere -
chos del Niño tra tan del dere cho a gozar del más alto nivel de salud física y men tal. La infor -
ma ción reu nida para infor mar sobre esas dis po si cio nes puede tam bién ser de inte rés para
el dere cho a la vida con tem plado en el artí culo 6 de este Pacto.

ARTÍCULO 7

Texto del artículo 7

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento 
a experimentos médicos o científicos.
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Texto de la observación general 20 (44)

1. La pre sente obser va ción reem plaza a la obser va ción gene ral 7 (16) y
refleja y desa rro lla más deta lla da mente su sen tido.

2. La fina li dad de las dis po si cio nes del artí culo 7 del Pacto Inter na cio nal 
de Dere chos Civi les y Polí ti cos es pro te ger la dig ni dad y la inte gri dad
física y men tal de la per sona. El Estado Parte tiene el deber de brin dar
a toda per sona, mediante medi das legis la ti vas y de otra índole, la pro -
tec ción nece sa ria con tra los actos prohi bi dos por el artí culo 7, sean
infli gi dos por per so nas que actúen en el desem peño de sus fun cio nes
ofi cia les, al mar gen de dichas fun cio nes o incluso a título pri vado. La
prohi bi ción enun ciada en el artí culo 7 queda com ple men tada por las
dis po si cio nes posi ti vas del párrafo 1 del artí culo 10, según el cual
“toda per sona pri vada de liber tad será tra tada huma na mente y con el
res peto debido a la dig ni dad inhe rente al ser humano”.

3. El texto del artí culo 7 no admite limi ta ción alguna. El Comité rea -
firmó asi mismo que, incluso en situa cio nes excep cio na les como las en 
el artí culo 4 del Pacto, nada auto riza la sus pen sión de la cláu sula del
artí culo 7, y las dis po si cio nes de dicho arti culo deben per ma ne cer en
vigor. Aná lo ga mente, el Comité observa que no se puede invo car jus ti -
fi ca ción o cir cuns tan cia ate nuante alguna como pre texto para vio lar
el artí culo 7 por cua les quiera razo nes, en par ti cu lar las basa das en
una orden reci bida de un supe rior jerár quico o de una auto ri dad
pública.

4. El Pacto no con tiene defi ni ción alguna de los con cep tos abar ca dos
por el artí culo 7, ni tam poco el Comité con sid er a nece sa rio esta ble cer
una lista de los actos prohi bi dos o esta ble cer dis tin cio nes con cre tas
entre las dife ren tes for mas de cas tigo o de trato; las dis tin cio nes
depen den de la índole, el pro pó sito y la seve ri dad del trato apli cado.

5. La prohi bi ción enun ciada en el artí culo 7 se refiere no sola mente a los
actos que cau san a la víc tima dolor físico, sino tam bién a los que cau -
san sufri miento moral. Es más, a jui cio del Comité, la prohi bi ción
debe hacerse exten siva a los cas ti gos cor po ra les, inclui dos los cas ti gos 
exce si vos impues tos por la comi sión de un delito o como medida edu -
ca tiva o dis ci pli na ria. A este res pecto, con viene sub ra yar que el artí -
culo 7 pro tege, en par ti cu lar, a los niños, a los alum nos y a los
pacien tes de los esta ble ci mien tos de ense ñanza y las ins ti tu cio nes
médi cas.
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6. El Comité observa que el con fi na miento soli ta rio pro lon gado de la
per sona dete nida o presa puede equi va ler a actos prohi bi dos por el
artí culo 7. Como ha seña lado el Comité en su obser va ción gene ral 6
(16), el artí culo 6 del Pacto se refiere gene ral mente a la abo li ción de la
pena de muerte en tér mi nos que sugie ren cla ra mente la con ve nien cia
de dicha abo li ción. Es más, cuando un Estado Parte aplica la pena de
muerte por los deli tos más gra ves, dicha pena no solo deberá estar
limi tada estric ta mente según lo dis puesto en el artí culo 6, sino que
deberá ser eje cu tada de manera que cause los meno res sufri mien tos
físi cos o mora les posi bles.

7. El artí culo 7 prohibe expre sa mente los expe ri men tos médi cos o cien -
tí fi cos rea li za dos sin el libre con sen ti miento de la per sona inte re sada.
El Comité observa que los infor mes de los Esta dos Par tes con tie nen
por lo gene ral escasa infor ma ción a este res pecto. Con ven dría pres tar
mayor aten ción a la nece si dad de ase gu rar el cum pli miento de esta
dis po si ción y a los medios para lograrlo. El Comité observa asi mismo
que se nece sita una pro tec ción espe cial en rela ción con esos expe ri -
men tos en el caso de las per so nas que no están en con di cio nes de dar
un con sen ti miento válido, en par ti cu lar de las some ti das a cual quier
forma de deten ción o pri sión. Estas per so nas no deben ser objeto de
expe ri men tos médi cos o cien tí fi cos que pue dan ser per ju di cia les para
su salud.

8. El Comité observa que, en rela ción con la apli ca ción del artí culo 7, no
basta con prohi bir ese trato o cas tigo o con decla rarlo delito. Los Esta -
dos Par tes debe rán infor mar al Comité sobre las medi das legis la ti vas,
admi nis tra ti vas, judi cia les y de otra índole que adop ten para pre ve nir
y cas ti gar los actos de tor tura, así como los tra tos crue les, inhu ma nos
y degra dan tes, en todo el terri to rio some tido a su juris dic ción.

9. A jui cio del Comité, los Esta dos Par tes no deben expo ner a las per so -
nas al peli gro de ser some ti das a tor tu ras o a penas o tra tos crue les,
inhu ma nos o degra dan tes al regre sar a otro país tras la extra di ción, la
expul sión o la devo lu ción. Los Esta dos Par tes debe rán indi car en sus
infor mes las medi das que hayan adop tado con tal fin.

10. El Comité deberá ser infor mado de la manera en que los Esta dos
difun den, al con junto de la pobla ción, la per ti nente infor ma ción rela -
tiva a la prohi bi ción de la tor tura y los tra tos prohi bi dos por el artí culo
7. El per so nal encar gado de apli car la ley, el per so nal médico, los fun -
cio na rios de poli cía y cua les quiera otras per so nas que inter vie nen en
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la cus to dia o el trato de toda per sona some tida a cual quier forma de
deten ción o pri sión debe rán reci bir una ins truc ción y for ma ción ade -
cua das. Los Esta dos Par tes debe rán infor mar al Comité de la ins truc -
ción y for ma ción impar ti das y de la manera en que la prohi bi ción
con sig nada en el artí culo 7 forma parte inte grante de las reglas ope ra -
ti vas y las nor mas éti cas que deben res pe tar esas per so nas.

11. Ade más de des cri bir las medi das des ti na das a ase gu rar la pro tec ción
debida a toda per sona con tra los actos prohi bi dos en vir tud del artí -
culo 7, el Estado Parte deberá pro por cio nar infor ma ción deta llada
sobre las sal va guar dias pre vis tas para la pro tec ción espe cial de las per -
so nas espe cial mente vul ne ra bles. Cabe seña lar a este res pecto que la
super vi sión sis te má tica de las reglas, ins truc cio nes, méto dos y prác ti -
cas de inte rro ga to rio, así como de las dis po si cio nes rela ti vas a la cus -
to dia y al trato de las per so nas some ti das a cual quier forma de
deten ción o pri sión, cons ti tuye un medio efi caz de pre ve nir los casos
de tor tura y de malos tra tos. Con el fin de garan ti zar la pro tec ción
efec tiva de los dete ni dos, debe rán adap tarse las dis po si cio nes nece sa -
rias para que los pre sos sean man te ni dos en luga res de deten ción ofi -
cial mente reco no ci dos, y para que sus nom bres y luga res de
deten ción, así como los nom bres de las per so nas res pon sa bles de su
deten ción, figu ren en regis tros que estén a dis po si ción de las per so nas 
inte re sa das, inclui dos los parien tes y ami gos. Asi mismo, deberá regis -
trarse la hora y el lugar de todos los inte rro ga to rios junto con los nom -
bres de todos los pre sen tes, y dicha infor ma ción tam bién deberá estar
dis po ni ble a efec tos de los pro ce di mien tos judi cia les o admi nis tra ti -
vos. Debe rán adap tarse asi mismo dis po si cio nes con tra la deten ción
en régi men de inco mu ni ca ción. A este res pecto, los Esta dos Par tes,
debe rán velar por que en nin gún lugar de deten ción haya mate rial
alguno que pueda uti li zarse para infli gir tor tu ras o malos tra tos. La
pro tec ción del dete nido requiere asi mismo que se con ceda un acceso
rápido y perió dico a los médi cos y abo ga dos y, bajo super vi sión apro -
piada cuando la inves ti ga ción así lo exija, a los miem bros de su fami -
lia.

12. Para disua dir toda vio la ción del artí culo 7, es impor tante que la ley
prohiba la uti li za ción o la admi si bi li dad en los pro ce sos judi cia les de
las decla ra cio nes o con fe sio nes obte ni das mediante tor tura u otros
tra tos prohi bi dos.

13. Al pre sen tar sus infor mes, los Esta dos Par tes debe rán indi car las dis -
po si cio nes de su dere cho penal que san cio nan la tor tura y los tra tos o
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cas ti gos crue les, inhu ma nos y degra dan tes, y espe ci fi car las san cio nes 
apli ca bles a esos actos, sean éstos come ti dos por fun cio na rios públi -
cos u otras per so nas que actúen en nom bre del Estado o por par ti cu la -
res. Serán con si de ra dos res pon sa bles quie nes vio len el artí culo 7, ya
sea alen tando, orde nando o per pe trando actos prohi bi dos. Por con si -
guiente, quie nes se nie guen a obe de cer órde nes no debe rán ser cas ti -
ga dos ni some ti dos a tra ta miento des fa vo ra ble alguno.

14. El artí culo 7 debe inter pre tarse con jun ta mente con el párrafo 3 del
artí culo 2 del Pacto. En sus infor mes, los Esta dos Par tes debe rán indi -
car cómo sus legis la cio nes garan ti zan efec ti va mente el cese inme diato 
de todo acto prohi bido por el artí culo 7, así como la con ce sión de una
repa ra ción ade cuada. El dere cho a pre sen tar denun cias con tra los
malos tra tos prohi bi dos por el artí culo 7 deberá ser reco no cido en
dere cho interno. Las denun cias debe rán ser inves ti ga das con cele ri -
dad e impar cia li dad por las auto ri da des com pe ten tes a fin de que el
recurso sea efi caz. Los infor mes de los Esta dos Par tes debe rán pro por -
cio nar infor ma ción con creta sobre los recur sos de que dis po nen las
víc ti mas de malos tra tos y sobre los pro ce di mien tos que deban seguir
los deman dan tes, así como datos esta dís ti cas sobre el número de
denun cias y el curso que se ha dado a las mis mas.

15. El Comité ha obser vado que algu nos Esta dos han con ce dido amnis tía
res pecto de actos de tor tura. Las amnis tías son gene ral mente incom -
pa ti bles con la obli ga ción de los Esta dos de inves ti gar tales actos, de
garan ti zar que no se come tan tales actos den tro de su juris dic ción y de 
velar por que no se rea li cen tales actos en el futuro. Los Esta dos no
pue den pri var a los par ti cu la res del dere cho a una repa ra ción efec tiva, 
incluida la indem ni za ción y la reha bi li ta ción más com pleta posi ble.

Comen tario

De con for mi dad con este artí culo, como lo ha comen tado el Comité, debe indi carse pri -
mero en el informe la posi ción atri buida a la prohi bi ción de la tor tura y los tra tos inhu ma -
nos en la estruc tura de la legis la ción nacio nal. El Comité desea en par ti cu lar infor ma ción
sobre cómo se define la tor tura, si cons ti tuye un delito y de qué tipo, qué san cio nes prevé la
legis la ción penal y admi nis tra tiva para los casos de tor tura, si se con si de ran nulas por ley
las decla ra cio nes o con fe sio nes obte ni das mediante la tor tura, y qué tipo de indem ni za ción
prevé la ley para las víc ti mas de esos actos. Habida cuenta de que el Pacto prohibe tam bién
los cas ti gos crue les o inhu ma nos, tam bién se pide una refe ren cia a las leyes vigen tes en esa
esfera. Los Esta dos Par tes que aún apli can la pena de muerte han de incluir infor ma ción
sobre las nor mas rela ti vas al tra ta miento de las per so nas que espe ran su eje cu ción.
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El Comité observó que pese a la exis ten cia de leyes pena les que prohi ben la tor tura y las
prác ti cas aná lo gas, aún se dan casos de tor tura. Por ello es de suma impor tan cia que el
Comité reciba infor mes deta lla dos sobre la prác tica seguida en el trato a los dete ni dos,
inclui das las medi das adop ta das para for mar a los fun cio na rios encar ga dos de hacer cum -
plir la ley. Los infor mes deben ser muy espe cí fi cos en cuanto a los pla zos que deben res pe -
tar las auto ri da des peni ten cia rias al recu rrir a medi das de segu ri dad espe cia les o al
ais la miento de los pre sos en cel das de segu ri dad espe cia les. Se soli cita infor ma ción sobre
las sal va guar dias con tra la deten ción en régi men de inco mu ni ca ción y con tra los abu sos de
esas prác ti cas por parte de los direc to res de los pena les, y sobre las medi das adop ta das
para garan ti zar el dere cho de los dete ni dos a reci bir visi tas y a man te ner con tac tos con el
mundo exte rior. Teniendo en cuenta que una pro tec ción efi caz depende en gran parte de la 
exis ten cia de un meca nismo de con trol, debe incluirse en los infor mes una des crip ción
com pleta de ese meca nismo. Para ello, los infor mes de los Esta dos Par tes deben espe ci fi -
car, por un lado, los meca nis mos de con trol ins ti tui dos como garan tía de que las per so nas
dete ni das o pre sas no sean some ti das a tor tura u otros malos tra tos, y los pro ce di mien tos
—que deben ser inde pen dien tes e impar cia les— con arre glo a los que se pue den pre sen tar
e inves ti gar las denun cias de mal trato de par ti cu la res por parte de la poli cía, las fuer zas de
segu ri dad o los fun cio na rios de pri sio nes. Por otro lado, los infor mes deben espe ci fi car si
se han pre sen tado denun cias por tor tura o malos tra tos durante el período con si de rado. En 
caso afir ma tivo, los infor mes deben indi car cómo las auto ri da des han inves ti gado esas
denun cias y con qué resul ta dos. En este con texto, debe abor darse tam bién la cues tión de la
expul sión de per so nas a paí ses donde quepa supo ner que los depor ta dos son some ti dos a
tor tu ras.

El Comité ha seña lado que el artí culo 7 pro tege frente a los malos tra tos de las auto ri da des
públi cas, o de per so nas que actúen sin auto ri dad ofi cial o al mar gen de ella, no sólo a los
dete ni dos, sino tam bién en gene ral a cual quier per sona. Este aspecto reviste espe cial
impor tan cia en situa cio nes que afec ten a los alum nos o a los pacien tes de ins ti tu cio nes edu -
ca ti vas y médi cas, sean públi cas o pri va das. Por lo tanto, los Esta dos infor man tes deben
con si de rar la cues tión de los méto dos correc ti vos en las escue las y demás ins ti tu cio nes de
ense ñanza, incluida la apli ca ción de cas ti gos cor po ra les. Ade más, deben dar cuenta de las
con di cio nes y pro ce di mien tos de pres ta ción de asis ten cia médica y, en par ti cu lar, psi quiá -
trica. Debe pro por cio narse infor ma ción sobre la deten ción en hos pi ta les psi quiá tri cos,
sobre las medi das adop ta das para pre ve nir los abu sos en esta esfera, sobre los recur sos que 
pue den inter po ner las per so nas inter na das en una ins ti tu ción psi quiá trica y sobre cua les -
quiera denun cias regis tra das durante el período objeto de informe.

Por último, la segunda parte del artí culo 7 prohibe some ter a las per so nas a expe ri men tos
médi cos o cien tí fi cos sin su libre con sen ti miento. A este res pecto, los infor mes deben con -
te ner una des crip ción deta llada de las leyes y prác ti cas que rigen la expe ri men ta ción en
seres huma nos. En par ti cu lar, deben indi carse los meca nis mos de con trol vigen tes 1) para
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veri fi car el libre con sen ti miento de la per sona de que se trate, y 2) para garan ti zar que no se 
someta nunca a expe ri men tos a las per so nas inca pa ces de expre sar ese con sen ti miento.

ARTÍCULO 8
Texto del artículo 8

1. Nadie estará some tido a escla vi tud. La escla vi tud y la trata de escla vos 
esta rán prohi bi das en todas sus for mas.

2. Nadie estará some tido a ser vi dum bre.

3. a) Nadie será cons tre ñido a eje cu tar un tra bajo for zoso u obli ga to -
rio;

b) El apar tado pre ce dente no podrá ser inter pre tado en el sen tido de 
que prohibe, en los paí ses en los cua les cier tos deli tos pue den ser
cas ti ga dos con la pena de pri sión acom pa ñada de tra ba jos for za -
dos, el cum pli miento de una pena de tra ba jos for za dos impuesta
por un tri bu nal com pe tente;

c) No se con si de ra rán como «tra bajo for zoso u obli ga to rio», a los
efec tos de este párrafo:

i) Los tra ba jos o servi cios que, aparte de los men cio na dos en el
apar tado b), se exi jan nor mal mente de una per sona presa en
vir tud de una de ci sión ju di cial le gal mente dic tada, o de una
per sona que habi endo sido presa en vir tud de tal de ci sión se
en cuen tre en lib er tad con di cional;

ii) El servi cio de carácter mili tar y, en los países donde se ad mite 
la ex en ción por ra zones de con ci en cia, el servi cio na cional
que de ben prestar con forme a la ley quie nes se opon gan al
servi cio mili tar por ra zones de con ci en cia;

iii) El servi cio im puesto en ca sos de pe ligro o ca la mi dad que
amen ace la vida o el bi enes tar de la comu ni dad;

iv) El tra bajo o servi cio que forme parte de las ob li ga cio nes cívi -
cas nor males.

Comen tario

Habida cuenta de que la escla vi tud ha sido abo lida y de que la trata de escla vos está prohi -
bida en todo el mundo, el pro pó sito de esta dis po si ción es com ba tir toda rea pa ri ción de la
escla vi tud, bajo cual quier forma, y en espe cial prohi bir cual quier forma de ser vi dum bre a
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que una per sona pueda verse some tida en la socie dad moderna. Esta dis po si ción se aplica
a toda situa ción en que una per sona sea obli gada a depen der de otra, como puede suce der, 
en par ti cu lar, en casos como la pros ti tu ción, el trá fico de estu pe fa cien tes, o algu nas for mas 
de abuso psi quiá trico. En con se cuen cia, se debe tra tar estas cues tio nes en el informe y pro -
por cio nar infor ma ción sobre cua les quiera medi das jurí di cas o prác ti cas adop ta das para
pre ve nir y com ba tir esas y otras for mas aná lo gas de ser vi dum bre y la explo ta ción que supo -
nen. Tales medi das deben con tem plar situa cio nes que con cier nan a las auto ri da des públi -
cas, así como situa cio nes que con cier nan a las rela cio nes entre par ti cu la res sola mente.

El artí culo 8 es más deta llado en su dis po si ción rela tiva al tra bajo for zoso u obli ga to rio. El
párrafo 3, tras decla rarlo prohi bido en prin ci pio, pun tua liza que dicha prohi bi ción no
excluye la exis ten cia del tra bajo for zado como medida de cas tigo, siem pre que su impo si -
ción se base en una sen ten cia dic tada por un tri bu nal com pe tente. Los infor mes deben
indi car si esas for mas de cas tigo pue den ser impues tas con arre glo a la legis la ción nacio nal, 
y cuál es la prác tica en la rea li dad. La rea li za ción del tra bajo for zado ha de ser siem pre com -
pa ti ble con las demás dis po si cio nes del Pacto, y en par ti cu lar con los artí cu los 7 y 10. Por
lo tanto, los infor mes deben ana li zar tam bién las con di cio nes en que se rea liza el tra bajo
for zado, así como la admi nis tra ción de las ins ti tu cio nes esta ble ci das con este pro pó sito,
tales como las colo nias pena les, las colo nias de tra bajo correc cio nal, las colo nias de for ma -
ción y tra bajo, etc. Debe tenerse en cuenta que la admi nis tra ción de esas colo nias debe ser
con forme a las Reglas Míni mas para el Tra ta miento de los Reclu sos, de las Nacio nes Uni -
das.

Ade más, debe incluirse en los infor mes infor ma ción sobre la exis ten cia de los ser vi cios
enu me ra dos en el apar tado c) del párrafo 3 que pue dan exi girse de una per sona sin que ello 
sig ni fi que tra bajo for zoso u obli ga to rio en el sen tido de esta dis po si ción. Así pues, ade más
de des cri bir la exis ten cia del tra bajo for zoso como cas tigo de un delito, debe expo nerse en
los infor mes toda forma de tra bajo o ser vi cio que pueda impo nerse como con se cuen cia
ordi na ria de una orden judi cial a los dete ni dos o a los some ti dos a liber tad con di cio nal. Ade -
más, los infor mes deben ana li zar el ser vi cio mili tar obli ga to rio y, en su caso, el ser vi cio civil
nacio nal para los obje to res de con cien cia, los ser vi cios impues tos en casos de emer gen cia
o cala mi dad que ame na cen la vida de la comu ni dad y los tra ba jos o ser vi cios que for men
parte de las obli ga cio nes cívi cas nor ma les.

Aun que la dis po si ción con te nida en el párrafo 3 no prohibe estos ser vi cios, el hecho de que 
cons ti tu yan excep cio nes a la norma gene ral entraña que se inter pre ta rán con rigor, y que
en todo caso se apli ca rán sin dis cri mi na cio nes y en armo nía con las demás dis po si cio nes
del Pacto. Su des crip ción deta llada per mite al Comité for mu lar obser va cio nes sobre la apli -
ca ción de esas prác ti cas y su con for mi dad con el Pacto en el Estado infor mante.

Al pre pa rar la infor ma ción corres pon diente a los artí cu los 6, 7 y 8 de este Pacto, los fun -
cio na rios res pon sa bles deben eva luar la infor ma ción exis tente sobre los dere chos cone xos
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pres cri tos en otros ins tru men tos. Revis ten inte rés espe cial el artí culo 6 de la Con ven ción
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer (rela tivo a la
trata de muje res), y los artí cu los 1 y 16 de la Con ven ción con tra la Tor tura y Otros Tra tos o
Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes, así como los artí cu los 6, 11 y 32 a 36, y el apar -
tado a) del artí culo 37 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño (sobre los dere chos a
la vida y a la inte gri dad física y psí quica, sobre la escla vi tud y sobre el tra bajo for zado y el trá -
fico de per so nas).

ARTÍCULO 9

Texto del artículo 9

1. Todo indi vi duo tiene dere cho a la liber tad y a la segu ri dad per so na les.
Nadie podrá ser some tido a deten ción o pri sión arbi tra rias. Nadie
podrá ser pri vado de su liber tad, salvo por las cau sas fija das por ley
con arre glo al pro ce di miento esta ble cido en ésta.

2. Toda per sona dete nida será infor mada, en el momento de su deten -
ción, de las razo nes de la misma, y noti fi cada, sin demora, de la acu sa -
ción for mu lada con tra ella.

3. Toda per sona dete nida o presa a causa de una infrac ción penal será
lle vada sin demora ante un juez u otro fun cio na rio auto ri zado por la
ley para ejer cer fun cio nes judi cia les, y ten drá dere cho a ser juz gada
den tro de un plazo razo na ble o a ser puesta en liber tad. La pri sión pre -
ven tiva de las per so nas que hayan de ser juz ga das no debe ser la regla
gene ral, pero su liber tad podrá estar subor di nada a garan tías que ase -
gu ren la com pa re cen cia del acu sado en el acto del jui cio, o en cual -
quier otro momento de las dili gen cias pro ce sa les y, en su caso, para la
eje cu ción del fallo.

4. Toda per sona que sea pri vada de liber tad en vir tud de deten ción o pri -
sión ten drá dere cho a recu rrir ante un tri bu nal, a fin de que éste
decida a la bre ve dad posi ble sobre la lega li dad de su pri sión y ordene
su liber tad si la pri sión fuera ile gal.

5. Toda per sona que haya sido ile gal mente dete nida o presa, ten drá el
dere cho efec tivo a obte ner repa ra ción.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 221



Texto de la observación general 8 (16)

1. El artí culo 9, que trata del dere cho a la liber tad y a la segu ri dad per so -
na les, ha sido inter pre tado con fre cuen cia de forma bas tante estricta
en los infor mes de los Esta dos Par tes, que por lo tanto han apor tado
una infor ma ción incom pleta. El Comité señala que el párrafo 1 es
apli ca ble a todas las for mas de pri va ción de liber tad, ya sea como con -
se cuen cia de un delito o de otras razo nes, como por ejem plo las enfer -
me da des men ta les, la vagan cia, la toxi co ma nía, las fina li da des
docen tes, el con trol de la inmi gra ción, etc. Es cierto que algu nas de
las dis po si cio nes del artí culo 9 (parte del párrafo 2 y todo el párrafo 3)
son apli ca bles sola mente a las per so nas con tra las cua les se hayan for -
mu lado acu sa cio nes pena les. El resto, en cam bio, y en par ti cu lar la
garan tía fun da men tal esti pu lada en el párrafo 4, es decir, el dere cho a
recu rrir ante un tri bu nal a fin de que éste decida sobre la lega li dad de
su pri sión, se aplica a todas las per so nas pri va das de liber tad por
deten ción o pri sión. Ade más, los Esta dos Par tes tie nen, de con for mi -
dad con el párrafo 3 del artí culo 2, la obli ga ción de garan ti zar que se
ofrezca un recurso efec tivo en otros casos en que una per sona ale gue
que ha sido pri vada de liber tad en vio la ción del Pacto.

2. El párrafo 3 del artí culo 9 esti pula que toda per sona dete nida o presa
a causa de una infrac ción penal será lle vada «sin demora» ante un juez
u otro fun cio na rio auto ri zado por la ley para ejer cer fun cio nes judi cia -
les. La legis la ción de la mayo ría de los Esta dos Par tes esta blece lími -
tes más pre ci sos y, en opi nión del Comité, las demo ras no deben
exce der de unos pocos días. Muchos Esta dos han pro por cio nado
infor ma ción insu fi ciente sobre las prác ti cas que efec ti va mente siguen
al res pecto.

3. Otra cues tión es la dura ción total de la pri sión pre ven tiva. Res pecto
de algu nas cate go rías de infrac cio nes pena les en cier tos paí ses, esta
cues tión ha pro vo cado alguna inquie tud en el Comité, y los miem bros
han pre gun tado si las deci sio nes se han ajus tado al dere cho de la per -
sona «a ser juz gada den tro de un plazo razo na ble o a ser puesta en
liber tad» que esta blece el párrafo 3. La pri sión pre ven tiva debe ser
excep cio nal y lo más breve posi ble. El Comité agra de ce ría que se le
faci li tase infor ma ción acerca de los meca nis mos exis ten tes y las medi -
das adop ta das con miras a redu cir la dura ción de la pri sión pre ven -
tiva.
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4. Incluso en los casos en que se prac ti que la deten ción por razo nes de
segu ri dad pública ésta debe regirse por las mis mas dis po si cio nes, es
decir, no debe ser arbi tra ria, debe obe de cer a las cau sas fija das por la
ley y efec tuarse con arre glo al pro ce di miento esta ble cido en la ley
(párr. 1), debe infor marse a la per sona de las razo nes de la deten ción
(párr. 2) y debe ponerse a su dis po si ción el dere cho a recu rrir ante un
tri bu nal (párr. 4), así como a exi gir una repa ra ción en caso de que haya
habido que bran ta miento del dere cho (párr. 5). Si, por aña di dura, en
dichos casos se for mu lan acu sa cio nes pena les, debe otor garse la plena 
pro tec ción esta ble cida en los párra fos 2 y 3 del artí culo 9, así como en
el artí culo 14.

Comen tario

Según el enun ciado del párrafo 1 y la obser va ción del Comité al res pecto, esta dis po si ción
se refiere a todos los casos de pri va ción de liber tad, por infrac ción penal o cual quier otra
causa. Por lo tanto, deben expo nerse en los infor mes en pri mer lugar las cir cuns tan cias en
que puede pri varse a una per sona de su liber tad. Esas cir cuns tan cias han de ser fija das por
ley y en nin gún caso arbi tra rias, es decir, incom pa ti bles con las dis po si cio nes del Pacto, o
exce si vas. En este con texto, debe darse cuenta de todas las for mas de pri va ción de liber tad
pre vis tas por ley, y tal como se den en la prác tica. Para ello, deben indi carse los pro ce di -
mien tos que ase gu ran el res peto a las garan tías pre vis tas en las dis po si cio nes del Pacto
para los casos de pri va ción de liber tad. El Comité insiste en que algu nas de estas garan tías
se apli can a cual quier tipo de pri va ción de liber tad, en tanto que otras se apli can con cre ta -
mente a las per so nas incul pa das de actos delic ti vos.

En cuanto a las garan tías exi gi das para cual quier tipo de pri va ción de liber tad, debe indi -
carse en los infor mes con qué pron ti tud y en qué con di cio nes se informa a la per sona pri -
vada de liber tad de los moti vos de su deten ción, con qué pron ti tud puede dicha per sona
comu ni carse con un abo gado, y si se noti fica a su fami lia. Estas garan tías tie nen el doble
pro pó sito de pre ve nir el peli gro de desa pa ri cio nes y dar al dete nido la posi bi li dad de inter -
po ner recurso con tra su deten ción. El párrafo 4 del artí culo 9 des taca la impor tan cia de ese 
recurso y espe ci fica que debe con sis tir en una actua ción judi cial pronta y efi caz, que con -
duzca a la liber tad del dete nido si la pri sión fuera ile gal. Ade más, debe indi carse en los
infor mes 1) la ley que rige las actua cio nes judi cia les en esos casos, y 2) cua les quiera que jas
efec ti va mente for mu la das, incluida su even tual reso lu ción.

En cuanto a las garan tías a que tie nen dere cho las per so nas acu sa das de actos delic ti vos,
hay que tener en cuenta dos pla zos, que se deben men cio nar en los infor mes. El pri mero es 
el lapso en que debe com pa re cer ante un juez la per sona dete nida, y el segundo, el período
durante el cual puede recluirse a esa misma per sona antes de some terla a jui cio. En el pri -
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mer caso, la actua ción tiene que ser rápida, sin dila cio nes de más de unos días. La deten -
ción pre ven tiva ha de ser razo na ble, y no con ver tirse en norma. Por lo tanto, deben
indi carse en los infor mes los pro ce di mien tos y recur sos (tales como los de habeas cor pus,
amparo y otros aná lo gos) esta ble ci dos para garan ti zar que el acu sado com pa rezca pron ta -
mente ante un juez, así como las medi das adop ta das para redu cir en lo posi ble la dura ción
de la deten ción pre ven tiva, incluida una expo si ción de los recur sos que se pue dan inter po -
ner durante dicha deten ción, y de las medi das para la puesta en liber tad con di cio nada a
cier tas garan tías, en cuyo caso no debe des cui darse la nece si dad de una apli ca ción equi ta -
tiva (en espe cial en lo finan ciero).

Por último, toda per sona que haya sido ile gal mente dete nida o presa ten drá el dere cho
efec tivo a obte ner repa ra ción. Por lo tanto, debe indi carse en los infor mes el meca nismo
de repa ra ción esta ble cido por ley y darse deta lles de su apli ca ción prác tica en los casos de
incul pa ción de actos delic ti vos y en los casos rela ti vos a otras for mas de deten ción.

ARTÍCULO 10

Texto del artículo 10

1. Toda per sona pri vada de liber tad será tra tada huma na mente y con el
res peto debido a la dig ni dad inhe rente al ser humano.

2. a) Los pro ce sa dos esta rán sepa ra dos de los con de na dos, salvo en
cir cuns tan cias excep cio na les, y serán some ti dos a un tra ta miento 
dis tinto, ade cuado a su con di ción de per so nas no con de na das;

b) Los meno res pro ce sa dos esta rán sepa ra dos de los adul tos y debe -
rán ser lle va dos ante los tri bu na les de jus ti cia con la mayor cele ri -
dad posi ble para su enjui cia miento.

3. El régi men peni ten cia rio con sis tirá en un tra ta miento cuya fina li dad
esen cial será la reforma y la rea dap ta ción social de los pena dos. Los
meno res delin cuen tes esta rán sepa ra dos de los adul tos y serán some -
ti dos a un tra ta miento ade cuado a su edad y con di ción jurí dica.

Texto de los párrafos 5 a 13 de la observación genera 21 (44)

5. Se invita a los Esta dos Par tes a indi car en sus infor mes si apli can las
nor mas per ti nen tes de las Nacio nes Uni das rela ti vas al tra ta miento de 
los dete ni dos, es decir, las Reglas míni mas para el tra ta miento de los
reclu sos (1957), el Con junto de Prin ci pios para la Pro tec ción de Todas 
las Per so nas Some ti das a Cual quier Forma de Deten ción o Pri sión
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(1988), el Código de con ducta para fun cio na rios encar ga dos de hacer
cum plir la ley (1978) y los Prin ci pios de ética médica apli ca bles a la
fun ción del per so nal de salud, espe cial mente los médi cos, en la pro -
tec ción de per so nas pre sas y dete ni das con tra la tor tura y otros tra tos
o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes (1982).

6. El Comité recuerda que los infor mes deben apor tar infor ma ción deta -
llada sobre las dis po si cio nes legis la ti vas y admi nis tra ti vas nacio na les
que guar den rela ción con el dere cho pre visto en el párrafo 1 del artí -
culo 10. El Comité estima asi mismo nece sa rio que se pre ci sen en los
infor mes las medi das con cre tas adop ta das por las auto ri da des com pe -
ten tes para fis ca li zar la apli ca ción efi caz de las reglas rela ti vas al tra ta -
miento de las per so nas pri va das de liber tad. El Comité opina que la
super vi sión de los esta ble ci mien tos peni ten cia rios debe ría con fiarse a
per so na li da des e ins ti tu cio nes inde pen dien tes. Los infor mes de los
Esta dos Par tes deben con te ner infor ma ción sobre la índole de la
super vi sión de los esta ble ci mien tos peni ten cia rios, las medi das espe -
cí fi cas para impe dir la tor tura y el trato cruel, inhu mano o degra -
dante, y el modo de ase gu rar una super vi sión impar cial.

7. El Comité recuerda ade más que con viene que en los infor mes se
señale si el con junto de dis po si cio nes apli ca bles for man parte de la
ense ñanza y la for ma ción de los fun cio na rios encar ga dos de las per so -
nas pri va das de liber tad, y si dichos fun cio na rios, en el desem peño de
sus fun cio nes, obser van estric ta mente esas dis po si cio nes. Asi mismo
con ven dría pre ci sar si las per so nas dete ni das o encar ce la das tie nen
acceso a esa infor ma ción y dis po nen de recur sos jurí di cos efi ca ces que 
les per mi tan hacer res pe tar esas reglas, denun ciar su incum pli miento
y obte ner com pen sa ción ade cuada en caso de vio la ción.

8. El Comité recuerda que el prin ci pio enun ciado en el párrafo 1 del artí -
culo 10 es el fun da mento de obli ga cio nes más estric tas y más pre ci sas
de los Esta dos Par tes en el ámbito de la jus ti cia penal, pre vis tas en los
párra fos 2 y 3 del artí culo 10.

9. En el apar tado a) del párrafo 2 del artí culo 10 del Pacto se esti pula
que los pro ce sa dos esta rán sepa ra dos de los con de na dos, salvo en cir -
cuns tan cias excep cio na les. Dicha sepa ra ción es nece sa ria para recal -
car su con di ción de per so nas no con de na das; que están tam bién
pro te gi das por la pre sun ción de ino cen cia esta ble cida en el párrafo 2
del artí culo 14 del Pacto. Los Esta dos Par tes deben indi car tam bién
en sus infor mes las moda li da des de sepa ra ción de los pro ce sa dos y los
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con de na dos y pre ci sar las dife ren cias entre los regí me nes que se apli -
can a unos y otros.

10. En lo refe rente al párrafo 3 del artí culo 10, rela tivo a los pena dos, el
Comité desea reci bir infor ma cio nes deta lla das sobre el fun cio na -
miento del régi men peni ten cia rio del Estado Parte. Nin gún sis tema
peni ten cia rio debe estar orien tado a sola mente el cas tigo; esen cial -
mente, debe tra tar de lograr la reforma y la rea dap ta ción social del
preso. Se invita a los Esta dos Par tes a que espe ci fi quen si dis po nen de
un sis tema de asis ten cia pos pe ni ten cia ria e infor men sobre el éxito de
éste.

11. En algu nos casos, la infor ma ción pro por cio nada por el Estado Parte
no con tiene refe ren cias pre ci sas a las dis po si cio nes legis la ti vas o
admi nis tra ti vas ni a las medi das prác ti cas enca mi na das a la reha bi li ta -
ción de los con de na dos. El Comité desea ser infor mado con pre ci sión
de las medi das adop ta das para impar tir ense ñanza, edu ca ción y
reedu ca ción, orien ta ción y for ma ción pro fe sio na les y de los pro gra -
mas de tra bajo para pre sos den tro de los esta ble ci mien tos peni ten cia -
rios o fuera de ellos.

12. Para deter mi nar si se res peta ple na mente el prin ci pio esta ble cido en
el párrafo 3 del artí culo 10, el Comité desea cono cer las medi das con -
cre tas apli ca das durante la deten ción, por ejem plo, la indi vi dua li za -
ción y cla si fi ca ción de los con de na dos, el régi men dis ci pli na rio, el
con fi na miento soli ta rio y la deten ción en régi men de alta segu ri dad,
así como las con di cio nes de comu ni ca ción de los con de na dos con el
mundo exte rior (fami lia res, abo ga dos, ser vi cios médi cos y socia les,
orga ni za cio nes no guber na men ta les).

13. Por otro lado, el Comité ha com pro bado que en los infor mes de algu -
nos Esta dos Par tes no se pro por ciona infor ma ción en lo que res pecta
al régi men apli ca ble a los meno res acu sa dos y a los meno res delin -
cuen tes. El apar tado b) del párrafo 2 del artí culo 10 dis pone que los
meno res pro ce sa dos esta rán sepa ra dos de los adul tos. Los datos pre -
sen ta dos en los infor mes indi can que algu nos Esta dos Par tes no pres -
tan toda la aten ción nece sa ria al hecho de que se trata de una
dis po si ción impe ra tiva del Pacto. Ade más, el texto añade que los
asun tos rela ti vos a los meno res debe rán ser exa mi na dos con la mayor
cele ri dad posi ble. En los infor mes debe ría pre ci sarse las medi das
adop ta das por los Esta dos Par tes para poner en prác tica dicha dis po -
si ción. Por último, de con for mi dad con el párrafo 3 del artí culo 10,
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los meno res delin cuen tes deben estar sepa ra dos de los adul tos some -
ti dos a un tra ta miento ade cuado a su edad y con di ción jurí dica en
cuanto a las con di cio nes de deten ción, tales como hora rios de tra bajo
más cor tos y con tacto con sus fami lia res a fin de favo re cer su reedu ca -
ción y su rea dap ta ción social. El artí culo 10 no indica nin gún límite de 
edad para los meno res delin cuen tes. Aun que cada Estado Parte
deberá deci dir sobre este par ti cu lar a la luz de las con di cio nes socia les
y cul tu ra les per ti nen tes, el Comité opina que el párrafo 5 del artí culo
6 sugiere que todos los meno res de 18 años debe rían ser tra ta dos
como meno res, al menos en las cues tio nes rela ti vas a la jus ti cia penal.
Los Esta dos debe rían pro por cio nar datos per ti nen tes sobre los gru pos 
de edad de las per so nas a las que se da tra ta miento de meno res. A este 
res pecto, se invita a los Esta dos Par tes a indi car si están apli cando las
Reglas míni mas de las Nacio nes Uni das para la admi nis tra ción de la
jus ti cia de meno res, deno mi na das Reglas de Bei jing (1987).

Comen tario

Como señala el Comité en su obser va ción gene ral, el pri mer párrafo de este artí culo com -
ple menta en cierta medida las dis po si cio nes con te ni das en los artí cu los 7 y 9, y se aplica a
toda per sona pri vada de su liber tad. Por lo tanto, los Esta dos Par tes deben pre sen tar infor -
ma ción sobre la deten ción en las cár ce les así como en otros cen tros por moti vos aje nos a la 
comi sión de un delito (por ejem plo, en ins ti tu cio nes psi quiá tri cas). En este con texto, con -
viene pres tar la debida aten ción a las dis po si cio nes vigen tes para el fun cio na miento de
esos luga res de deten ción y su super vi sión por las auto ri da des públi cas. Con viene indi car
debi da mente en los infor mes los pro ce di mien tos de admi sión e inves ti ga ción de que jas.

El Comité sub raya los vín cu los exis ten tes entre la dis po si ción gene ral del párrafo 1 y los
requi si tos de los párra fos siguien tes rela ti vos a los pro ce sa dos (párr. 2) y a los con de na dos
(párr. 3). Por lo tanto, debe indi carse en los infor mes cómo se garan tiza la sepa ra ción entre
pro ce sa dos y con de na dos, y seña larse cual quier dife ren cia en el trato con ce dido en la prác -
tica a los pro ce sa dos, en com pa ra ción con los con de na dos. Ade más, deben indi carse en
los infor mes las medi das adop ta das para ace le rar el exa men de las acu sa cio nes for mu la das
con tra meno res.

El trato a los con de na dos entraña ade más la vigi lan cia de los aspec tos prin ci pa les de la ley y 
la prác tica del régi men peni ten cia rio del Estado para com pro bar si se res pe tan y fomen tan
los prin ci pios de la reforma y reha bi li ta ción social de los pre sos. A tal efecto, debe pres -
tarse aten ción espe cial al cum pli miento de las Reglas Míni mas para el Tra ta miento de los
Reclu sos, de las Nacio nes Uni das, al Código de con ducta para fun cio na rios encar ga dos de
hacer cum plir la ley, y los Prin ci pios de ética médica apli ca bles a los médi cos de los cen tros
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peni ten cia rios. Para que el Comité pueda ver que se res pe tan estos con jun tos de reglas,
debe indi carse en los infor mes si tales nor mas y direc tri ces se usan en la for ma ción del per -
so nal de pri sio nes y si los pre sos las cono cen y tie nen acceso a ellas. Debe indi carse tam -
bién en los infor mes cual quiera otra prác tica seguida durante la deten ción (como la
agru pa ción de los pre sos según sus ante ce den tes socia les, cul tu ra les o de otra índole, el
recurso a cel das de segu ri dad espe cial y a la reclu sión ais lada, la apli ca ción de pro gra mas
de tra bajo den tro o fuera de la cár cel como medio de reha bi li ta ción, etc.). La des crip ción de 
prác ti cas tam bién debe demos trar en qué medida los meno res delin cuen tes reci ben un
trato espe cial orien tado a su reforma y reha bi li ta ción social.

Los fun cio na rios encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta que el apar -
tado b) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For -
mas de Dis cri mi na ción Racial y los apar ta dos b) y c) del artí culo 37 de la Con ven ción sobre
los Dere chos del Niño pro te gen tam bién el dere cho a la liber tad y segu ri dad per so na les
sobre una base no dis cri mi na to ria. La infor ma ción reu nida a ese res pecto podría ser útil
tam bién en rela ción con los artí cu los 9 y 10 de este Pacto.

ARTÍCULO 11

Texto del artículo 11

Nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una
obligación contractual.

Comen tario

Este artí culo sub raya que la pri va ción de liber tad sólo puede ser con se cuen cia de una
infrac ción penal o, excep cio nal mente, de una infrac ción civil, pero nunca de la mera inca -
pa ci dad de cum plir una obli ga ción con trac tual. El pro pó sito de este artí culo es des ta car que 
la pobreza y la falta de recur sos finan cie ros no pue den jus ti fi car el encar ce la miento de una
per sona. Los tér mi nos gene ra les en que está redac tado el artí culo sugie ren que no se per -
mi tirá nin guna men ción, ni siquiera indi recta, de la inca pa ci dad de cum plir un con trato
como motivo de encar ce la miento. En con se cuen cia, el informe debe expo ner la situa ción
jurí dica exis tente en el Estado infor mante, e incluir una rela ción de even tua les casos en que
la no eje cu ción de una orden judi cial de cum plir una obli ga ción con trac tual haya tenido por
resul tado una pri va ción de liber tad.
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ARTÍCULO 12

Texto del artículo 12

1. Toda per sona que se halle legal mente en el terri to rio de un Estado
ten drá dere cho a cir cu lar libre mente por él y a esco ger libre mente en
él su resi den cia.

2. Toda per sona ten drá dere cho a salir libre mente de cual quier país,
incluso del pro pio.

3. Los dere chos antes men cio na dos no podrán ser objeto de res tric cio -
nes salvo cuando estas se hallen pre vis tas en la ley, sean nece sa rias
para pro te ger la segu ri dad nacio nal, el orden público, la salud o la
moral públi cas o los dere chos y liber ta des de ter ce ros, y sean com pa ti -
bles con los demás dere chos reco no ci dos en el pre sente Pacto.

4. Nadie podrá ser arbi tra ria mente pri vado del dere cho a entrar en su
pro pio país.

[Hasta la fecha, no se ha adop tado nin guna obser va ción gene ral sobre este artí culo; de
todas for mas, el párrafo 8 de la obser va ción gene ral 15 (27) se refiere a la situa ción de los
extran je ros en rela ción con este artí culo.]

Texto del párrafo 8 de la observación general 15 (27)

8. Una vez que un extran jero se encuen tra líci ta mente den tro de un terri -
to rio, su liber tad de cir cu la ción en el terri to rio y su dere cho a salir de
él pue den limi tarse sólo de con for mi dad con lo pre visto en el párrafo
3 del artí culo 12. Con arre glo a lo pre visto en esa dis po si ción, será
nece sa rio jus ti fi car las dife ren cias de trato a ese res pecto entre extran -
je ros y nacio na les, o entre dife ren tes cate go rías de extran je ros. Como
tales res tric cio nes. entre otras cosas, deben ajus tarse a los demás
dere chos reco no ci dos en el Pacto, los Esta dos Par tes, al limi tar la
liber tad de cir cu la ción de un extran jero o al depor tar a éste a un ter cer
país, no podrán impe dir arbi tra ria mente que regrese a su pro pio país
(párr. 4 del art. 12).
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Comen tario

El artí culo 12 reco noce la liber tad de cir cu la ción de las per so nas, tanto en lo que res pecta al 
dere cho a cir cu lar libre mente por el terri to rio del Estado en que se encuen tren como al
dere cho de cru zar la fron tera de ese Estado.

Puesto que el dere cho a cir cu lar libre mente por el terri to rio de un Estado se refiere no sólo
a los via jes sino tam bién a los des pla za mien tos con el fin de esta ble cerse en deter mi nado
lugar, es decir, ele gir y cam biar el lugar de resi den cia, los infor mes deben con te ner infor ma -
ción sobre la legis la ción y la prác tica rela ti vas a ambas situa cio nes. Deben, pues, indi car los 
requi si tos de empa dro na miento de las per so nas en un dis trito deter mi nado, y las for ma li -
da des y/o con di cio nes apli ca bles al empa dro na miento de una per sona como resi dente en
un dis trito dis tinto. Debe darse cuenta de la infor ma ción que haya de pre sen tarse a las
auto ri da des públi cas en caso de des pla za miento tem po ral de una per sona, de los con tro les
que impon gan las auto ri da des a los via je ros, de toda res tric ción exis tente en cuanto a la
entrada en deter mi na das zonas, o a la salida de ellas, y de toda otra cir cuns tan cia o limi ta -
ción deter mi nante en la cir cu la ción de las per so nas den tro del país.

Con res pecto al dere cho a la libre cir cu la ción enten dido como el dere cho a salir de un país,
debe infor marse sobre las con di cio nes de expe di ción, de los docu men tos de viaje, sobre las 
con di cio nes en que pueda reti rarse el pasa porte de una per sona, sobre los pro ce di mien tos
a seguir en tales casos, y sobre las auto ri da des encar ga das de for mu lar las deci sio nes per ti -
nen tes. Deben ana li zarse en los infor mes los recur sos exis ten tes en la even tua li dad de una
deci sión des fa vo ra ble. Para ilus trar la prác tica en el Estado infor mante, con viene faci li tar
cifras que indi quen el total de soli ci tu des de docu men tos de viaje pre sen ta das y el por cen -
taje de soli ci tu des recha za das, y los moti vos por los que se dene ga ron los docu men tos
durante el período de que se informa.

La infor ma ción pro por cio nada debe per mi tir al Comité deter mi nar si algu nas de las res -
tric cio nes vigen tes son con for mes al párrafo 3 del artí culo 12. Una con di ción pre via para
esa con for mi dad es el pre cepto de que toda res tric ción debe basarse en una ley. Las con di -
cio nes sus tan ti vas de con for mi dad son que las res tric cio nes sean nece sa rias para lograr
cier tos pro pó si tos esta ble ci dos en el párrafo 3 y que sean com pa ti bles con los demás dere -
chos pro te gi dos por el Pacto.

En el con texto del artí culo 12 ha de pres tarse aten ción espe cial a las res tric cio nes rela ti vas
a deter mi na das cate go rías de per so nas, entre las cua les los extran je ros ocu pan un lugar
espe cial. Como ha seña lado el Comité en su obser va ción gene ral 15 (27) sobre la situa ción
de los extran je ros con arre glo al Pacto, los dere chos con sa gra dos en los párra fos 1 y 2 del
artí culo 12 se reco no cen no sólo a los nacio na les, sino tam bién a los extran je ros, siem pre
que se encuen tren legal mente den tro del terri to rio del Estado. Los infor mes deben indi car
los requi si tos para la entrada de extran je ros en el terri to rio del Estado infor mante; tam bién
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deben indi car cómo se regula la libre cir cu la ción de los extran je ros. Nótese a este res pecto
que toda dis cri mi na ción de trato a los extran je ros, en com pa ra ción con los nacio na les, o
toda dis cri mi na ción en el trato de extran je ros de dife ren tes paí ses, tiene que jus ti fi carse con 
arre glo al párrafo 3 del artí culo 12.

Por último, en vir tud del párrafo 4 del artí culo 12 toda per sona ten drá dere cho a entrar en
su pro pio país y nadie podrá ser arbi tra ria mente pri vado de este dere cho. En con se cuen -
cia, deben indi carse en los infor mes las medi das de des tie rro de ciu da da nos que pue dan
exis tir por ley y si se han apli cado esas medi das y en qué cir cuns tan cias, durante el período
de que se informa. Con res pecto a los extran je ros, el Comité tam bién ha recal cado la rela -
ción que existe entre el dere cho a entrar en su pro pio país y la liber tad de cir cu la ción.

Con res pecto a la libre cir cu la ción puede ser útil a los fun cio na rios encar ga dos de los infor -
mes cierta infor ma ción reu nida en res puesta a los requi si tos de los inci sos i) y ii) del apar -
tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción Racial, del párrafo 4 del artí culo 15 de la Con ven ción sobre la
Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, y del artí culo 10 de la
Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. Véase tam bién el apar tado f) del artí culo 5 de la
Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción
Racial.

ARTÍCULO 13

Texto del artículo 13

El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en
el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una
decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de
seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer
las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su
caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o
personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y
hacerse representar con tal fin ante ellas.

Texto de los párrafos 9 y 10 de la observación general 15 (27)

[Nótese que la obser va ción gene ral 15 (27) se aplica no sólo al artí culo 13, sino que se
refiere en gene ral a la situa ción de los extran je ros con arre glo al Pacto. Véase a este res -
pecto el artí culo 2, en rela ción con los párra fos 1 a 7, y el artí culo 12, en rela ción con el
párrafo 8 de dicha obser va ción gene ral.]

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 231



9. En muchos infor mes se ha pro por cio nado infor ma ción insu fi ciente
res pecto de asun tos rela cio na dos con el artí culo 13. Este artí culo es
apli ca ble a todos los pro ce di mien tos que ten gan por objeto la salida
obli ga to ria de un extran jero, se des criba ésta en el dere cho nacio nal
como expul sión o de otra forma. Si estos pro ce di mien tos entra ñan
deten ción, tal vez tam bién sean apli ca bles las sal va guar dias del Pacto
rela ti vas a la pri va ción de la liber tad (arts. 9 y 10). Si la deten ción obe -
dece con cre ta mente a fines de extra di ción, tal vez sean apli ca bles
otras dis po si cio nes del dere cho nacio nal o inter na cio nal. Nor mal -
mente se debe per mi tir que todo extran jero expul sado se dirija a cual -
quier país que acceda a reci birlo. Los dere chos esta ble ci dos en el
artí culo 13 sólo pro te gen a los extran je ros que se encuen tren líci ta -
mente en el terri to rio de un Estado Parte. Ello sig ni fica que para
deter mi nar el carác ter de esa pro tec ción debe tenerse en cuenta el
dere cho nacio nal rela tivo a las exi gen cias en mate ria de entrada y
estan cia y que, en par ti cu lar, quie nes hayan entrado ilí ci ta mente y los
extran je ros que hayan per ma ne cido más tiempo que el per mi tido por
la ley o indi cado en el per miso que se les haya exten dido, no están
ampa ra dos por sus dis po si cio nes. No obs tante, si la cues tión con tro -
ver tida es la lici tud de su entrada o per ma nen cia, toda deci sión a este
res pecto que desem bo que en su expul sión o depor ta ción debe adop -
tarse con arre glo a lo pre visto en el artí culo 13. Corres ponde a las
auto ri da des com pe ten tes del Estado Parte, de buena fe y en el ejer ci -
cio de sus atri bu cio nes, apli car e inter pre tar el dere cho interno, obser -
vando, sin embargo las exi gen cias pre vis tas en el Pacto, como la
igual dad ante la ley (art. 26).

10. El artí culo 13 regula direc ta mente sólo el pro ce di miento y no los fun -
da men tos sus tan ti vos de la expul sión. No obs tante, al per mi tir sola -
mente las expul sio nes «en cum pli miento de una deci sión adop tada
con forme a la ley», su obje tivo es cla ra mente impe dir las expul sio nes
arbi tra rias. Por otra parte, otorga a cada extran jero el dere cho a que
se adopte una deci sión en su pro pio caso y, por lo tanto, el artí culo 13
no se cum ple con leyes o deci sio nes que dis pon gan expul sio nes colec -
ti vas o en masa. Este enten di miento, en opi nión del Comité, queda
con fir mado por otras dis po si cio nes rela ti vas al dere cho a adu cir argu -
men tos con tra la expul sión y a que la deci sión sea some tida a revi sión
ante la auto ri dad com pe tente o bien ante la per sona o per so nas desig -
na das por ella, y a hacerse repre sen tar ante ellas. Se deben dar a los
extran je ros ple nas faci li da des para enta blar recur sos en con tra de la
expul sión de manera que ese dere cho sea efec tivo en todas las cir cuns -
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tan cias de su caso. Los prin ci pios del artí culo 13 rela ti vos a la ape la -
ción de la expul sión y al dere cho a la revi sión del caso por la auto ri dad
com pe tente sólo pue den dejar de apli carse por «razo nes impe rio sas de 
segu ri dad nacio nal». En la apli ca ción del artí culo 13 no se puede dis -
cri mi nar entre las dife ren tes cate go rías de extran je ros.

Comen tario

De con for mi dad con el artí culo 13 —único artí culo del Pacto apli ca ble sola mente a los
extran je ros— y con la inter pre ta ción del mismo por el Comité en su obser va ción gene ral,
deben expo nerse en los infor mes las leyes y la prác tica rela ti vas a la expul sión impe ra tiva
de los extran je ros del terri to rio del Estado, y deben acla rarse los moti vos de expul sión y los
pro ce di mien tos que con du cen a ella. En su caso, deben indi carse el número exacto de
expul sio nes ocu rri das durante el período de que se informa y los moti vos de esas expul sio -
nes. Es de suma impor tan cia hacer una des crip ción deta llada de los pro ce di mien tos segui -
dos con ese pro pó sito por que el artí culo 13 con tiene cier tas sal va guar dias que hay que
res pe tar tanto en los pro ce di mien tos judi cia les como en los admi nis tra ti vos. En este con -
texto, los recur sos con tra una orden de expul sión desem pe ñan una fun ción espe cial. Aun -
que el artí culo 13 no espe ci fica que se debe poder pre sen tar esos recur sos antes de que
ocu rra la expul sión y que su efecto debe ser la sus pen sión de la orden de expul sión, el
recurso debe ser, con todo, efec tivo. La prác tica del Estado infor mante debe per mi tir veri fi -
car la efi ca cia del recurso dis po ni ble en las cir cuns tan cias par ti cu la res de cada caso.

Aun que las garan tías del artí culo 13 pro te gen úni ca mente a los extran je ros que se hallen
legal mente en el terri to rio de un Estado, los infor mes deben expo ner tam bién los pro ce di -
mien tos para la expul sión de los que hayan entrado ile gal mente. En par ti cu lar, deben des -
cri bir los pro ce di mien tos para deci dir sobre la lega li dad o la ile ga li dad de la entrada o la
per ma nen cia de una per sona en el país. El Comité ha seña lado que toda deci sión de esa
índole ha de satis fa cer los requi si tos del artí culo 13.

En la medida en que el artí culo 13 (y, en menor grado, el artí culo 12) trata de la expul sión y
la extra di ción, los fun cio na rios encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben con sul tar la
infor ma ción per ti nente que exista en rela ción con el artí culo 3 de la Con ven ción con tra la
Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes. Véanse tam bién los
inci sos i) y ii) del apar tado d) y el apar tado f) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial.
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ARTÍCULO 14

Texto del artículo 14

1. Todas las per so nas son igua les ante los tri bu na les y cor tes de jus ti cia.
Toda per sona ten drá dere cho a ser oída públi ca mente y con las debi -
das garan tías por un tri bu nal com pe tente, inde pen diente e impar cial,
esta ble cido por la ley, en la subs tan cia ción de cual quier acu sa ción de
carác ter penal for mu lada con tra ella o para la deter mi na ción de sus
dere chos u obli ga cio nes de carác ter civil. La prensa y el público
podrán ser exclui dos de la tota li dad o parte de los jui cios por con si de -
ra cio nes de moral, orden público o segu ri dad nacio nal en una socie -
dad demo crá tica, o cuando lo exija el inte rés de la vida pri vada de las
par tes o, en la medida estric ta mente nece sa ria en opi nión del tri bu -
nal, cuando por cir cuns tan cias espe cia les del asunto la publi ci dad
pudiera per ju di car a los inte re ses de la jus ti cia; pero toda sen ten cia en
mate ria penal o con ten ciosa será pública, excepto en los casos en que
el inte rés de meno res de edad exija lo con tra rio, o en las actua cio nes
refe ren tes a plei tos matri mo nia les o a la tutela de meno res.

2. Toda per sona acu sada de un delito tiene dere cho a que se pre suma su
ino cen cia mien tras no se pruebe su cul pa bi li dad con forme a la ley.

3. Durante el pro ceso, toda per sona acu sada de un delito ten drá dere -
cho, en plena igual dad, a las siguien tes garan tías míni mas:

a) A ser infor mada sin demora, en un idioma que com prenda y en
forma deta llada, de la natu ra leza y cau sas de la acu sa ción for mu -
lada con tra ella;

b) A dis po ner del tiempo y de los medios ade cua dos para la pre pa ra -
ción de su defensa y a comu ni carse con un defen sor de su elec -
ción;

c) A ser juz gada sin dila cio nes inde bi das;

d) A hallarse pre sente en el pro ceso y a defen derse per so nal mente o
ser asis tida por un defen sor de su elec ción; a ser infor mada, si no
tuviera defen sor, del dere cho que le asiste a tenerlo, y, siem pre
que el inte rés de la jus ti cia lo exija, a que se le nom bre defen sor de 
ofi cio, gra tui ta mente, si care ciere de medios sufi cien tes para
pagarlo;
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e) A inte rro gar o hacer inte rro gar a los tes ti gos de cargo y a obte ner
la com pa re cen cia de los tes ti gos de des cargo y que éstos sean inte -
rro ga dos en las mis mas con di cio nes que los tes ti gos de cargo;

f) A ser asis tida gra tui ta mente por un intér prete, si no com prende o
no habla el idioma empleado en el tri bu nal;

g) A no ser obli gada a decla rar con tra sí misma ni a con fe sarse cul pa -
ble.

4. En el pro ce di miento apli ca ble a los meno res de edad a efec tos pena les 
se ten drá en cuenta esta cir cuns tan cia y la impor tan cia de esti mu lar
su rea dap ta ción social.

5. Toda per sona decla rada cul pa ble de un delito ten drá dere cho a que el
fallo con de na to rio y la pena que se le haya impuesto sean some ti dos a
un tri bu nal supe rior, con forme a lo pres crito por la ley.

6. Cuando una sen ten cia con de na to ria firme haya sido ulte rior mente
revo cada, o el con de nado haya sido indul tado por haberse pro du cido
o des cu bierto un hecho ple na mente pro ba to rio de la comi sión de un
error judi cial, la per sona que haya sufrido una pena como resul tado
de tal sen ten cia deberá ser indem ni zada, con forme a la ley, a menos
que se demues tra que le es impu ta ble en todo o en parte el no haberse
reve lado opor tu na mente el hecho des co no cido.

7. Nadie podrá ser juz gado ni san cio nado por un delito por el cual haya
sido ya con de nado o absuelto por una sen ten cia firme de acuerdo con
la ley y el pro ce di miento penal de cada país.

Texto de la observación general 13 (21)

1. El Comité advierte que el artí culo 14 del Pacto es de una natu ra leza
com pleja y que dife ren tes aspec tos de sus dis po si cio nes exi gi rán
obser va cio nes con cre tas. La fina li dad de todas estas dis po si cio nes es
garan ti zar la ade cuada admi nis tra ción de la jus ti cia y, a tal efecto,
afir mar una serie de dere chos indi vi dua les, como la igual dad ante los
tri bu na les y cor tes de jus ti cia y el dere cho a ser oído públi ca mente y
con las debi das garan tías por un tri bu nal com pe tente, inde pen diente
e impar cial, esta ble cido por ley. No en todos los infor mes se ofre cen
deta lles sobre las medi das legis la ti vas o de otra índole adop ta das con -
cre ta mente para apli car cada una de las dis po si cio nes del artí culo 14.
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2. En gene ral, no se reco noce en los infor mes de los Esta dos Par tes que
el artí culo se aplica no sólo a los pro ce di mien tos para la sus tan cia ción
de cual quier acu sa ción de carác ter penal for mu lada con tra una per -
sona, sino tam bién a los pro ce di mien tos para la deter mi na ción de sus
dere chos u obli ga cio nes de carác ter civil. Las leyes y prác ti cas rela ti -
vas a estas mate rias varían mucho según los Esta dos. Esta diver si dad
hace tanto más nece sa rio que los Esta dos Par tes pro por cio nen toda la
infor ma ción per ti nente y expli quen con mayor deta lle la manera en
que los con cep tos de «acu sa ción de carác ter penal» y «dere chos u obli -
ga cio nes de carác ter civil» se inter pre tan en rela ción con sus res pec ti -
vos sis te mas jurí di cos.

3. El Comité con sid er a que sería útil que los Esta dos Par tes pro por cio na -
ran en sus futu ros infor mes datos más deta lla dos sobre las medi das
adop ta das para garan ti zar que se esta blezca por ley y se observe en la
prác tica la igual dad ante los tri bu na les, inclui dos el acceso igual a
éstos, la audien cia pública y con las debi das garan tías y la com pe ten -
cia, impar cia li dad e inde pen den cia de la magis tra tura. En espe cial,
los Esta dos Par tes debe rían espe ci fi car los tex tos cons ti tu cio na les y
lega les per ti nen tes que dis po nen el esta ble ci miento de los tri bu na les
y garan ti zan su inde pen den cia, impar cia li dad y com pe ten cia, sobre
todo en lo que res pecta a la manera en que se nom bra a los jue ces, las
cali fi ca cio nes exi gi das para su nom bra miento y la dura ción de su
man dato; las con di cio nes que rigen su ascenso, tras lado y cesa ción de
fun cio nes y la inde pen den cia efec tiva del poder judi cial con res pecto
al poder eje cu tivo y al legis la tivo.

4. Las dis po si cio nes del artí culo 14 se apli can a todos los tri bu na les y
cor tes de jus ti cia com pren di dos en el ámbito de este artí culo, ya sean
ordi na rios o espe cia les. El Comité observa la exis ten cia, en muchos
paí ses, de tri bu na les mili ta res o espe cia les que juz gan a per so nas civi -
les. Esto podría pre sen tar gra ves pro ble mas en lo que res pecta a la
admi nis tra ción equi ta tiva, impar cial e inde pen diente de la jus ti cia.
Muy a menudo la razón para esta ble cer tales tri bu na les es per mi tir la
apli ca ción de pro ce di mien tos excep cio na les que no se ajus tan a las
nor mas habi tua les de jus ti cia. Si bien el Pacto no prohibe estas cate go -
rías de tri bu na les, las con di cio nes que esti pula indi can cla ra mente
que el pro ce sa miento de civi les por tales tri bu na les debe ser muy
excep cio nal y ocu rrir en cir cuns tan cias que per mi tan ver da de ra mente 
la plena apli ca ción de las garan tías pre vis tas en el artí culo 14. El
Comité ha obser vado una grave falta de infor ma ción a este res pecto
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en los infor mes de algu nos Esta dos Par tes, cuyas ins ti tu cio nes judi cia -
les com pren den tales tri bu na les para el pro ce sa miento de civi les. En
algu nos paí ses, esos tri bu na les mili ta res y espe cia les no pro por cio nan 
las garan tías estric tas para la ade cuada admi nis tra ción de la jus ti cia,
de con for mi dad con las exi gen cias del artí culo 14, que son fun da men -
ta les para la efi caz pro tec ción de los dere chos huma nos. Si los Esta -
dos Par tes deci den, en situa cio nes excep cio na les, como prevé el
artí culo 4, dejar en sus penso los pro ce di mien tos nor ma les reque ri dos
en vir tud del artí culo 14, deben garan ti zar que tal sus pen sión no
rebase lo que estric ta mente exija la situa ción en el momento y que se
res pe ten las demás con di cio nes esti pu la das en el párrafo 1 del artí -
culo 14.

5. En la segunda frase del párrafo 1 del artí culo 14 se dis pone que «toda
per sona ten drá dere cho a ser oída públi ca mente y con las debi das
garan tías». En el párrafo 3 se deta llan esas garan tías en rela ción con
los pro ce sos pena les. Ahora bien, las exi gen cias for mu la das en el
párrafo 3 son requi si tos míni mos, cuya obser van cia no es siem pre
sufi ciente para ase gu rar un pro ceso que llene los requi si tos pre vis tos
en el párrafo 1.

6. La publi ci dad de la audien cia cons ti tuye una impor tante sal va guar dia
de los inte re ses del indi vi duo y de la socie dad en gene ral. Al mismo
tiempo, el párrafo 1 del artí culo 14 reco noce que los tri bu na les tie nen
la facul tad de excluir a la tota li dad o parte del público por las razo nes
que se enu me ran en dicho párrafo. Debe obser varse que, con inde pen -
den cia de esas cir cuns tan cias excep cio na les, el Comité con sid er a que
las audien cias deben estar abier tas al público en gene ral, inclui dos los
miem bros de la prensa, sin estar limi ta das, por ejem plo, a una deter -
mi nada cate go ría de per so nas. Debe obser varse que, aun en los casos
en que el público quede excluido del pro ceso, la sen ten cia, con algu -
nas excep cio nes estric ta mente defi ni das, debe hacerse pública.

7. El Comité ha obser vado cierta falta de infor ma ción en rela ción con el
párrafo 2 del artí culo 14 y, en algu nos casos, ha adver tido incluso que
la pre sun ción de ino cen cia, que es fun da men tal para la pro tec ción de
los dere chos huma nos, está expre sada en tér mi nos muy ambi guos o
entraña con di cio nes que la hacen ine fi caz. En vir tud de la pre sun ción
de ino cen cia, la carga de la prueba recae sobre la acu sa ción y el acu -
sado tiene el bene fi cio de la duda. No puede supo nerse a nadie cul pa -
ble a menos que se haya demos trado la acu sa ción fuera de toda duda
razo na ble. Ade más, la pre sun ción de ino cen cia implica el dere cho a
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ser tra tado de con for mi dad con este prin ci pio. Por lo tanto todas las
auto ri da des públi cas tie nen la obli ga ción de no pre juz gar el resul tado
de un pro ceso.

8. Entre las garan tías míni mas de un pro ceso penal pre vis tas en el
párrafo 3, la pri mera se refiere al dere cho de toda per sona a ser infor -
mada, en un idioma que com prenda, de la acu sa ción for mu lada con -
tra ella (apar tado a)). El Comité observa que en los infor mes de los
Esta dos no se indica con fre cuen cia la manera en que se res peta y
garan tiza este dere cho. El apar tado a) del párrafo 3 del artí culo 14 se
aplica a todos los casos de acu sa ción de carác ter penal, inclui dos los
de las per so nas no dete ni das. El Comité observa tam bién que el dere -
cho a ser infor mado «sin demora» de la acu sa ción exige que la infor -
ma ción se pro por cione de la manera des crita tan pronto como una
auto ri dad com pe tente for mule la acu sa ción. En opi nión del Comité,
este dere cho debe sur gir cuando, en el curso de una inves ti ga ción, un
tri bu nal o una auto ri dad del minis te rio público decida adop tar medi -
das pro ce sa les con tra una per sona sos pe chosa de haber come tido un
delito o la designe públi ca mente como tal. Las exi gen cias con cre tas
del apar tado a) del párrafo 3 pue den satis fa cerse for mu lando la acu -
sa ción ya sea ver bal mente o por escrito, siem pre que en la infor ma -
ción se indi quen tanto la ley como los supues tos hechos en que se
basa.

9. El apar tado b) del párrafo 3 esti pula que el acu sado debe dis po ner del
tiempo y de los medios ade cua dos para la pre pa ra ción de su defensa y
poder comu ni carse con un defen sor de su elec ción. Lo que cons ti tuye
un «tiempo ade cuado» depende de las cir cuns tan cias de cada caso,
pero los medios deben incluir el acceso a los docu men tos y demás tes -
ti mo nios que el acu sado nece site para pre pa rar su defensa, así como
la opor tu ni dad de con tra tar a un abo gado y de comu ni carse con éste.
Cuando el acu sado no desee defen derse per so nal mente ni soli cite una 
per sona o una aso cia ción de su elec ción, debe poder recu rrir a un abo -
gado. Ade más, este apar tado exige que el defen sor se comu ni que con
el acu sado en con di cio nes que garan ti cen ple na mente el carác ter con -
fi den cial de sus comu ni ca cio nes. Los abo ga dos deben poder ase so rar
y repre sen tar a sus clien tes de con for mi dad con su cri te rio y nor mas
pro fe sio na les esta ble ci das, sin nin guna res tric ción, influen cia, pre -
sión o inje ren cia inde bida de nin guna parte.

10. En el apar tado c) del párrafo 3 se dis pone que el acu sado será juz gado
sin dila ción inde bida. Esta garan tía se refiere no sólo al momento en
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que debe comen zar un pro ceso sino tam bién a aquél en que debe con -
cluir y pro nun ciarse la sen ten cia. Todas las fases del pro ceso deben
cele brarse «sin dila ción inde bida». Con objeto de que este dere cho sea
efi caz, debe dis po nerse de un pro ce di miento para garan ti zar que el
pro ceso se cele bre «sin dila ción inde bida», tanto en pri mera ins tan cia
como en ape la ción.

11. No en todos los infor mes se han abor dado todos los aspec tos del dere -
cho de defensa según se define en el apar tado d) del párrafo 3. El
Comité no siem pre ha reci bido infor ma ción sufi ciente sobre la pro tec -
ción del dere cho del acu sado a estar pre sente durante la sus tan cia ción 
de cual quier acu sa ción for mu lada con tra él, ni cómo el sis tema jurí -
dico garan tiza su dere cho, ya sea de defen derse per so nal mente o de
reci bir la asis ten cia de un abo gado de su elec ción, o qué arre glos se
esta ble cen si una per sona carece de medios sufi cien tes para pagar esta 
asis ten cia. El acu sado o su abo gado deben tener el dere cho de actuar
dili gen te mente y sin temor, valién dose de todos los medios de defensa 
dis po ni bles, así como el dere cho a impug nar el desa rro llo de las actua -
cio nes si con si de ran que son injus tas. Cuando excep cio nal mente y
por razo nes jus ti fi ca das se cele bren jui cios in absen tia, es tanto más
nece sa ria la estricta obser van cia de los dere chos de la defensa.

12. En el apar tado e) del párrafo 3 se dice que el acu sado ten drá dere cho a 
inte rro gar o hacer inte rro gar a los tes ti gos de cargo y a obte ner la com -
pa re cen cia de los tes ti gos de des cargo y que éstos sean inte rro ga dos
en las mis mas con di cio nes que los tes ti gos de cargo. Esta dis po si ción
tiene por objeto garan ti zar al acu sado las mis mas facul ta des jurí di cas
para obli gar a com pa re cer a tes ti gos e inte rro gar y vol ver a pre gun tar a 
éstos de que dis pone la acu sa ción.

13. En el apar tado f ) del párrafo 3 se dis pone que si el acu sado no com -
prende o no habla el idioma empleado en el tri bu nal ten drá dere cho a
ser asis tido gra tui ta mente por un intér prete. Este dere cho es inde pen -
diente del resul tado del pro ce di miento y se aplica tanto a los extran je -
ros como a los nacio na les. Tiene impor tan cia básica cuando la
igno ran cia del idioma uti li zado por un tri bu nal o la difi cul tad de su
com pren sión pue den cons ti tuir un obs tá culo prin ci pal al dere cho de
defensa.

14. El apar tado g) del párrafo 3 dis pone que el acu sado no puede verse
obli gado a decla rar con tra sí mismo ni a con fe sarse cul pa ble. Al exa -
mi nar esta garan tía deben tenerse pre sen tes las dis po si cio nes del artí -
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culo 7 y del párrafo 1 del artí culo 10. Con el fin de obli gar al acu sado a 
con fe sarse cul pa ble o a decla rar con tra sí mismo se uti li zan con fre -
cuen cia méto dos que vio lan estas dis po si cio nes. Debe esta ble cerse
por ley que las prue bas obte ni das por estos méto dos o cual quier otra
forma de coer ción son ente ra mente ina cep ta bles.

15. A fin de sal va guar dar los dere chos del acu sado con arre glo a los párra -
fos 1 y 3 del artí culo 14, los jue ces deben tener la auto ri dad de exa mi -
nar cual quier ale ga ción de vio la cio nes de los dere chos del acu sado
durante cual quier fase del pro ceso.

16. El párrafo 4 del artí culo 14 dis pone que en el pro ce di miento apli ca ble
a los meno res de edad a efec tos pena les se ten drá en cuenta esta cir -
cuns tan cia y la impor tan cia de esti mu lar su rea dap ta ción social. No
en muchos infor mes se ha pro por cio nado infor ma ción sufi ciente
sobre cues tio nes tan per ti nen tes como la edad mínima en que no
puede acu sarse a un menor de un delito, la edad máxima en que se
con sid er a toda vía menor a una per sona, la exis ten cia de tri bu na les y
pro ce di mien tos espe cia les, las leyes que rigen el pro ce di miento con -
tra los meno res y la manera en que en todos estos arre glos espe cia les
para meno res se toma en cuenta «la impor tan cia de esti mu lar su rea -
dap ta ción social». Los meno res deben dis fru tar por lo menos de las
mis mas garan tías y pro tec ción que se con ce den a los adul tos en el artí -
culo 14.

17. En el párrafo 5 del artí culo 14 se dis pone que toda per sona decla rada
cul pa ble de un delito ten drá dere cho a que el fallo con de na to rio y la
pena que se le haya impuesto sean some ti dos a un tri bu nal supe rior,
con forme a lo pres crito por la ley. Se seña lan en espe cial a la aten ción
las ver sio nes de la pala bra «delito» en los demás idio mas («infrac tion»,
«crime», «pres tu ple nie»), que mues tran que esta garan tía no se limita
tan sólo a las infrac cio nes más gra ves. A este res pecto no se ha pro por -
cio nado sufi ciente infor ma ción sobre los pro ce di mien tos de ape la -
ción, en espe cial el acceso a los tri bu na les de segunda ins tan cia y los
pode res de éstos, las exi gen cias que deben satis fa cerse para ape lar un
fallo y la manera en que los tri bu na les de segunda ins tan cia tie nen en
cuenta en su pro ce di miento las exi gen cias de audien cia pública y con
las debi das garan tías esta ble ci das en el párrafo 1 del artí culo 14.

18. En el párrafo 6 del artí culo 14 se esta blece una indem ni za ción con
arre glo a la ley en cier tos casos de error judi cial espe ci fi ca dos en él. Al
pare cer, de los infor mes de muchos Esta dos se des prende que con fre -

240 SE GUNDA PARTE



cuen cia no se observa este dere cho o que está insu fi cien te mente
garan ti zado en la legis la ción interna. Cuando sea nece sa rio, los Esta -
dos debe rían com ple men tar su legis la ción en esta mate ria para ajus -
tarla a las dis po si cio nes del Pacto.

19. Al exa mi nar los infor mes de los Esta dos se han expre sado con fre -
cuen cia opi nio nes dife ren tes sobre el alcance del párrafo 7 del artí -
culo 14. Algu nos Esta dos Par tes han sen tido incluso la nece si dad de
for mu lar reser vas sobre los pro ce di mien tos para la rea nu da ción de
pro ce sos pena les. El Comité estima que la mayo ría de los Esta dos Par -
tes esta ble cen una clara dis tin ción entre la rea nu da ción de un pro ceso 
jus ti fi cada por cir cuns tan cias excep cio na les y la incoa ción de un
nuevo pro ceso, cosa prohi bida en vir tud del prin ci pio non bis in idem
con te nido en el párrafo 7. Esta inter pre ta ción del sig ni fi cado de non
bis in idem tal vez aliente a los Esta dos Par tes a recon si de rar sus reser -
vas al párrafo 7 del artí culo 14.

Comen tario

Los recur sos judi cia les cum plen una fun ción pri mor dial en la pro tec ción de los dere chos
huma nos, y el artí culo 14 pres cribe una serie de dere chos rela ti vos a la admi nis tra ción de
jus ti cia impar cial, tanto en los pro ce sos cri mi na les como en otros plei tos. Indica en par ti cu -
lar las garan tías míni mas a que tiene dere cho durante el pro ceso toda per sona acu sada de
un delito. El alcance de los dere chos pro te gi dos y la infor ma ción que deben pro por cio nar
los Esta dos Par tes al Comité son pun tos que trata exhaus ti va mente la extensa obser va ción
gene ral apro bada por el Comité. Por lo tanto, con viene que los Esta dos Par tes tomen debi -
da mente en cuenta la obser va ción gene ral al pre pa rar sus infor mes.

En cuanto a los requi si tos de infor ma ción res pecto al artí culo 14, los fun cio na rios encar ga -
dos de pre pa rar los infor mes deben remi tirse a la obser va ción gene ral. En gene ral, con -
viene recal car aquí que los infor mes deben con te ner una des crip ción de la orga ni za ción del
poder judi cial en el Estado infor mante. Deben men cio nar las garan tías que pro te gen la
inde pen den cia del poder judi cial con res pecto al poder eje cu tivo. Deben apor tar tam bién
infor ma ción sobre los pro ce di mien tos de nom bra miento y ascenso de los jue ces, sobre la
exis ten cia de tri bu na les extraor di na rios al lado de los ordi na rios, tales como tri bu na les
espe cia les o mili ta res, y sus com pe ten cias. Ade más, los infor mes deben indi car las garan -
tías que exis ten en la legis la ción y en la prác tica con res pecto al dere cho de toda per sona a
ser oída públi ca mente por un tri bu nal impar cial, inclui das las nor mas y las prác ti cas con -
cer nien tes a la publi ci dad de los jui cios y al dic tado en público de las sen ten cias. Esto
supone incluir infor ma ción sobre las nor mas espe cí fi cas que rigen la admi sión del público
inte re sado y el acceso a las audien cias de los repre sen tan tes de la prensa local y extran jera
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y de los medios de comu ni ca ción en gene ral. Tam bién debe pre sen tarse infor ma ción deta -
llada sobre la orga ni za ción y el fun cio na miento de la aso cia ción de abo ga dos y sobre las
garan tías que per mi ten a los abo ga dos asis tir libre mente a sus clien tes, así como sobre la
pres ta ción de asis ten cia letrada gra tuita a los acu sa dos caren tes de medios.

Hay que tener en cuenta que las garan tías esta ble ci das en el artí culo 14 son míni mas. Por
lo tanto, los Esta dos Par tes deben cum plir estric ta mente las dis po si cio nes de dicho artí -
culo. Este estricto cum pli miento ha de refle jarse en el informe con una rela ción deta llada
de las medi das legis la ti vas y de otra índole adop ta das para garan ti zar la plena apli ca ción de
todas las dis po si cio nes del artí culo 14.

Al reu nir infor ma ción para el artí culo 14 (y para los artí cu los 15 y 16 siguien tes), los encar -
ga dos de pre pa rar los infor mes deben tener pre sente que exis ten artí cu los cone xos de
otros ins tru men tos inte rre gio na les que con tie nen tam bién dere chos a garan tías pro ce sa -
les, en par ti cu lar el apar tado a) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi -
na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, los párra fos 2 y 3 del artí culo 15 de
la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la
Mujer, los artí cu los 12 a 15 de la Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o Penas
Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes, y el párrafo 2 del artí culo 12, el apar tado d) del artí -
culo 37 y el artí culo 40 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.

ARTÍCULO 15

Texto del artículo 15

1. Nadie será con de nado por actos u omi sio nes que en el momento de
come terse no fue ran delic ti vos según el dere cho nacio nal o inter na -
cio nal. Tam poco se impon drá pena más grave que la apli ca ble en el
momento de la comi sión del delito. Si con pos te rio ri dad a la comi sión
del delito la ley dis pone la impo si ción de una pena más leve, el delin -
cuente se bene fi ciará de ello.

2. Nada de lo dis puesto en este artí culo se opon drá al jui cio ni a la con -
dena de una per sona por actos u omi sio nes que, en el momento de
come terse, fue ran delic ti vos según los prin ci pios gene ra les del dere -
cho reco no ci dos por la comu ni dad inter na cio nal.

Comen tario
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El artí culo 15 prohibe la apli ca ción retroac tiva de las leyes pena les, y se refiere tanto a la
cri mi na li za ción de deter mi na dos actos como a la gra ve dad de la pena que puede impo -
nerse por un delito.

Los infor mes de los Esta dos Par tes deben indi car en espe cial si la legis la ción nacio nal reco -
noce el prin ci pio de no retroac ti vi dad de las leyes pena les, y faci li tar al Comité su for mu la -
ción exacta. La exis ten cia de esa dis po si ción en el dere cho nacio nal reviste espe cial
impor tan cia por cuanto el artí culo 15 no prevé nin guna excep ción al prin ci pio. Ade más, el 
artí culo 15 es una de las dis po si cio nes del Pacto que, según el artí culo 4, no puede sus pen -
derse, aun en caso de emer gen cia pública. Por lo tanto, los infor mes deben mos trar que el
prin ci pio de la no retroac ti vi dad existe y se aplica de hecho no sólo en el dere cho penal
ordi na rio, sino tam bién en los códi gos pena les mili ta res, tanto en tiempo de paz como en
tiempo de gue rra.

Con res pecto al prin ci pio de que el delin cuente se bene fi ciará de las leyes pro mul ga das des -
pués de come ter el delito y que impon gan penas más leves que la apli ca ble en el momento
de la comi sión del delito, los infor mes deben dar cuenta de la apli ca ción efec tiva de esas
leyes. Por lo tanto, deben refe rirse a situa cio nes en que la ley varíe durante el jui cio, y a la
apli ca ción de la nueva ley cuando el delin cuente ya haya sido con de nado y esté cum pliendo 
una sen ten cia con arre glo a una ley ante rior, menos favo ra ble.

ARTÍCULO 16

Texto del artículo 16

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.

Comen tario

Este artí culo tiene por fin garan ti zar que toda per sona sea sujeto y no objeto de dere cho.
Pero no con tem pla la capa ci dad de obrar, que puede verse res trin gida por moti vos tales
como la mino ría de edad o la demen cia.

Debe pro por cio narse infor ma ción sobre el momento, que puede ser incluso antes del naci -
miento, en que la ley reco noce la per so na li dad jurí dica y en que el indi vi duo pasa a ser
sujeto de dere cho. Según el artí culo 4, el artí culo 16 no puede sus pen derse ni aun en caso
de emer gen cia pública, puesto que el reco no ci miento de la per so na li dad jurí dica es requi -
sito indis pen sa ble para ser titu lar de cual quier otro dere cho. El reco no ci miento de la per so -
na li dad jurí dica debe garan ti zarse en todas par tes, es decir, tam bién en situa cio nes en que
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el inte re sado no se encuen tre en el terri to rio del Estado pero siga estando al alcance de la
ley.
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ARTÍCULO 17

Texto del artículo 17

1. Nadie será objeto de inje ren cias arbi tra rias o ile ga les en su vida pri -
vada, su fami lia, su domi ci lio o su corres pon den cia, ni de ata ques ile -
ga les a su honra y repu ta ción.

2. Toda per sona tiene dere cho a la pro tec ción de la ley con tra esas inje -
ren cias o esos ata ques.

Texto de la observación general 16 (32)

1. En el artí culo 17 se prevé el dere cho de toda per sona a ser pro te gida
res pecto de inje ren cias arbi tra rias o ile ga les en su vida pri vada, su
fami lia, su domi ci lio o su corres pon den cia, así como de ata ques ile ga -
les a su honra y repu ta ción. A jui cio del Comité, este dere cho debe
estar garan ti zado res pecto de todas esas inje ren cias y ata ques, pro ven -
gan de las auto ri da des esta ta les o de per so nas físi cas o jurí di cas. Las
obli ga cio nes impues tas por este artí culo exi gen que el Estado adopte
medi das legis la ti vas y de otra índole para hacer efec ti vas la prohi bi -
ción de esas inje ren cias y ata ques y la pro tec ción de este dere cho.

2. A este res pecto, el Comité desea seña lar que en los infor mes de los
Esta dos Par tes en el Pacto no se está pres tando la aten ción nece sa ria
a la infor ma ción rela tiva a la forma en que las auto ri da des legis la ti vas, 
admi nis tra ti vas o judi cia les y, en gene ral, los órga nos com pe ten tes
esta ble ci dos en el Estado garan ti zan el res peto de este dere cho. En
par ti cu lar, no se presta sufi ciente aten ción al hecho de que el artí culo
17 del Pacto se refiere a la pro tec ción con tra las inje ren cias tanto ile -
ga les como arbi tra rias. Esto sig ni fica que es pre ci sa mente en la legis -
la ción de los Esta dos donde sobre todo debe pre verse el amparo del
dere cho esta ble cido en ese artí culo. Actual mente en los infor mes o
bien no se hace men ción alguna de dicha legis la ción o se pro por ciona
infor ma ción insu fi ciente al res pecto.

3. El tér mino «ile ga les» sig ni fica que no puede pro du cirse inje ren cia
alguna, salvo en los casos pre vis tos por la ley. La inje ren cia auto ri zada 
por los Esta dos sólo puede tener lugar en vir tud de ley, que a su vez
debe con for marse a las dis po si cio nes, pro pó si tos y obje ti vos del
Pacto.
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4. La expre sión «inje ren cias arbi tra rias» atañe tam bién a la pro tec ción
del dere cho pre visto en el artí culo 17. A jui cio del Comité, la expre -
sión «inje ren cias arbi tra rias» puede hacerse exten siva tam bién a las
inje ren cias pre vis tas en la ley. Con la intro duc ción del con cepto de
arbi tra rie dad se pre tende garan ti zar que incluso cual quier inje ren cia
pre vista en la ley esté en con so nan cia con las dis po si cio nes, los pro pó -
si tos y los obje ti vos del Pacto y sea, en todo caso, razo na ble en las cir -
cuns tan cias par ti cu la res del caso.

5. En cuanto al tér mino «fami lia», los obje ti vos del Pacto exi gen que, a
los efec tos del artí culo 17, se lo inter prete como un cri te rio amplio
que incluya a todas las per so nas que com po nen la fami lia, tal como se
entienda ésta en la socie dad del Estado Parte de que se trate. El tér -
mino «home» en inglés, «man zel» en árabe, «zhuzhai» en chino, «domi -
cile» en fran cés, «zhi lis che» en ruso y «domi ci lio» en espa ñol, que se
emplea en el artí culo 17 del Pacto, ha de enten derse en su acep ción de 
lugar donde una per sona reside o ejerce su ocu pa ción habi tual. A ese
res pecto, el Comité invita a los Esta dos a indi car en sus infor mes la
acep ción que se da en sus res pec ti vas socie da des a los tér mi nos «fami -
lia» y «domi ci lio».

6. El Comité con sid er a que en los infor mes se debe incluir infor ma ción
sobre auto ri da des y órga nos esta ble ci dos den tro del sis tema jurí dico
del Estado con com pe ten cia para auto ri zar las inje ren cias pre vis tas en 
la ley. Es asi mismo indis pen sa ble dis po ner de infor ma ción sobre las
auto ri da des facul ta das para con tro lar dichas inje ren cias en estricto
cum pli miento de la ley, y saber en qué forma y por medio de qué órga -
nos las per so nas inte re sa das pue den denun ciar la vio la ción del dere -
cho pre visto en el artí culo 17 del Pacto. Los Esta dos deben hacer
cons tar con cla ri dad en sus infor mes hasta qué punto se ajusta la prác -
tica real a la legis la ción. Los infor mes de los Esta dos Par tes deben
tam bién con te ner datos sobre las denun cias en rela ción con inje ren -
cias arbi tra rias o ile ga les y sobre el número de deter mi na cio nes que se
hayan podido efec tuar al res pecto, así como sobre los recur sos pre vis -
tos en esos casos.

7. Como todas las per so nas viven en socie dad, la pro tec ción de la vida
pri vada es por nece si dad rela tiva. Sin embargo, las auto ri da des públi -
cas com pe ten tes sólo deben pedir aquella infor ma ción rela tiva a la
vida pri vada de las per so nas cuyo cono ci miento resulte indis pen sa ble
para los inte re ses de la socie dad en el sen tido que tie nen con arre glo al 
Pacto. En con se cuen cia, el Comité reco mienda que los Esta dos seña -
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len en sus infor mes las leyes y regla men tos que regu lan las inje ren cias 
auto ri za das en la vida pri vada.

8. Incluso con res pecto a las inje ren cias que sean con for mes al Pacto, en
la legis la ción per ti nente se deben espe ci fi car con deta lle las cir cuns -
tan cias pre ci sas en que podrán auto ri zarse esas inje ren cias. La deci -
sión corres pon diente com pe terá sólo a la auto ri dad desig nada por la
ley a ese efecto, que dará la auto ri za ción nece sa ria tras exa mi nar cada 
caso en par ti cu lar. El cum pli miento del artí culo 17 exige que la inte -
gri dad y el carác ter con fi den cial de la corres pon den cia estén pro te gi -
dos de jure y de facto. La corres pon den cia debe ser entre gada al
des ti na ta rio sin ser inter cep tada ni abierta o leída de otro modo.
Deben prohi birse la vigi lan cia, por medios elec tró ni cos o de otra
índole, la inter ven ción de las comu ni ca cio nes tele fó ni cas, tele grá fi cas 
o de otro tipo, así como la inter ven ción y gra ba ción de con ver sa cio -
nes. Los regis tros en el domi ci lio de una per sona deben limi tarse a la
bús queda de prue bas nece sa rias y no debe per mi tirse que cons ti tu yan
un hos ti ga miento. Por lo que res pecta al regis tro per so nal y cor po ral,
deben tomarse medi das efi ca ces para garan ti zar que esos regis tros se
lle ven a cabo de manera com pa ti ble con la dig ni dad de la per sona
regis trada. Las per so nas some ti das a regis tro cor po ral por fun cio na -
rios del Estado o por per so nal médico que actúe a ins tan cias del
Estado serán exa mi na das sólo por per so nas de su mismo sexo.

9. Los pro pios Esta dos Par tes tie nen el deber de abs te nerse de inje ren -
cias incom pa ti bles con el artí culo 17 del Pacto y de esta ble cer un
marco legis la tivo en el que se prohí ban esos actos a las per so nas físi cas 
o jurí di cas.

10. La reco pi la ción y el regis tro de infor ma ción per so nal en com pu ta do -
ras, ban cos de datos y otros dis po si ti vos, tanto por las auto ri da des
públi cas como por las par ti cu la res o enti da des pri va das, deben estar
regla men ta dos por la ley. Los Esta dos deben adop tar medi das efi ca -
ces para velar por que la infor ma ción rela tiva a la vida pri vada de una
per sona no caiga en manos de per so nas no auto ri za das por ley para
reci birla, ela bo rarla y emplearla y por que nunca se la uti lice para
fines incom pa ti bles con el Pacto. Para que la pro tec ción de la vida pri -
vada sea lo más efi caz posi ble, toda per sona debe tener el dere cho de
veri fi car si hay datos per so na les suyos alma ce na dos en archi vos auto -
má ti cos de datos y, en caso afir ma tivo, de obte ner infor ma ción inte li -
gi ble sobre cuá les son esos datos y con qué fin se han alma ce nado.
Asi mismo, toda per sona debe poder veri fi car qué auto ri da des públi -
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cas o qué par ti cu la res u orga nis mos pri va dos con tro lan o pue den con -
tro lar esos archi vos. Si esos archi vos con tie nen datos per so na les
inco rrec tos o se han com pi lado o ela bo rado en con tra ven ción de las
dis po si cio nes lega les, toda per sona debe tener dere cho a pedir su rec -
ti fi ca ción o eli mi na ción.

11. El artí culo 17 garan tiza la pro tec ción de la honra y la repu ta ción de
las per so nas y los Esta dos tie nen la obli ga ción de san cio nar legis la -
ción apro piada a ese efecto. Tam bién se deben pro por cio nar medios
para que toda per sona pueda pro te gerse efi caz mente con tra los ata -
ques ile ga les que pue dan pro du cirse y para que pueda dis po ner de un
recurso efi caz con tra los res pon sa bles de esos ata ques. Los Esta dos
Par tes deben indi car en sus infor mes en qué medida se pro te gen por
ley el honor o la repu ta ción de las per so nas y cómo se logra esa pro tec -
ción con arre glo a sus res pec ti vos sis te mas jurí di cos.

Comen tario

La obser va ción gene ral 16 (32) con tiene orien ta cio nes deta lla das sobre el alcance de los
dere chos pro te gi dos que esti pula el artí culo 17, y sobre la infor ma ción que deben pre sen -
tar los Esta dos Par tes en sus infor mes, en espe cial con res pecto a la legis la ción pro tec tora
con tra las inje ren cias arbi tra rias o ile ga les en la vida pri vada, la fami lia y el domi ci lio. Sin
embargo, con viene seña lar a la aten ción de los Esta dos infor man tes la nece si dad de expo -
ner deta lla da mente la prác tica seguida en la apli ca ción de esas leyes y de men cio nar expre -
sa mente toda vio la ción de esas leyes y las denun cias pre sen ta das al amparo de ellas. Los
Esta dos deben infor mar sobre si las pre sun tas víc ti mas hicie ron (o hacen) uso de los recur -
sos exis ten tes, y sobre los resul ta dos de esos casos. Debe pre sen tarse infor ma ción sobre
toda medida prác tica adop tada —por ejem plo, ins truc cio nes impar ti das a la poli cía u otras
auto ri da des— para pre ve nir futu ras vio la cio nes, en par ti cu lar las resul tan tes del com por ta -
miento arbi tra rio de fun cio na rios públi cos.

ARTÍCULO 18

Texto del artículo 18

1. Toda per sona tiene dere cho a la liber tad de pen sa miento, de con cien -
cia y de reli gión; este dere cho incluye la liber tad de tener o de adop tar
la reli gión o las cre en cias de su elec ción, así como la liber tad de mani -
fes tar su reli gión o sus cre en cias, indi vi dual o colec ti va mente, tanto
en público como en pri vado, mediante el culto, la cele bra ción de los
ritos, las prác ti cas y la ense ñanza.
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2. Nadie será objeto de medi das coer ci ti vas que pue dan menos ca bar su
liber tad de tener o de adop tar la reli gión o las cre en cias de su elec ción.

3. La liber tad de mani fes tar la pro pia reli gión o las pro pias cre en cias
estará sujeta úni ca mente a las limi ta cio nes pres cri tas por la ley que
sean nece sa rias para pro te ger la segu ri dad, el orden, la salud o la
moral públi cos, o los dere chos y liber ta des fun da men ta les de los
demás.

4. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto se com pro me ten a res pe tar la
liber tad de los padres y, en su caso, de los tuto res lega les, para garan ti -
zar que los hijos reci ban la edu ca ción reli giosa y moral que esté de
acuerdo con sus pro pias con vic cio nes.

Texto de los párrafos 4 a 11 de la observación general 22 (48)

4. La liber tad de mani fes tar la pro pia reli gión o las pro pias cre en cias
puede ejer cerse “indi vi dual o colec ti va mente, tanto en público como
en pri vado”. La liber tad de mani fes tar la reli gión o las cre en cias
mediante el culto, la cele bra ción de los ritos, las prác ti cas y la ense -
ñanza abarca una amplia gama de acti vi da des. El con cepto de culto se
extiende a los actos ritua les y cere mo nia les con los que se mani fies tan
direc ta mente las cre en cias, así como a las diver sas prác ti cas que son
parte inte grante de tales actos, com pren di dos la cons truc ción de luga -
res de culto, el empleo de fór mu las y obje tos ritua les, la exhi bi ción de
sím bo los y la obser van cia de las fies tas reli gio sas y los días de asueto.
La obser van cia y la prác tica de la reli gión o de las cre en cias pue den
incluir no sólo actos cere mo nia les sino tam bién cos tum bres tales
como la obser van cia de nor mas die té ti cas, el uso de pren das de ves tir
o toca dos dis tin ti vos, la par ti ci pa ción en ritos aso cia dos con deter mi -
na das eta pas de la vida, y el empleo de un len guaje espe cial que habi -
tual mente sólo hablan los miem bros del grupo. Ade más, la prác tica y
la ense ñanza de la reli gión o de las cre en cias inclu yen actos que son
parte inte grante de la forma en que los gru pos reli gio sos lle van a cabo
sus acti vi da des fun da men ta les, como ocu rre con la liber tad de esco -
ger a sus diri gen tes reli gio sos, sacer do tes y maes tros, la liber tad de
esta ble cer semi na rios o escue las reli gio sas y la liber tad de pre pa rar y
dis tri buir tex tos o publi ca cio nes reli gio sos.

5. El Comité hace notar que la liber tad de “tener o adop tar” una reli gión
o unas cre en cias com porta for zo sa mente la liber tad de ele gir la reli -
gión o las cre en cias, com pren dido el dere cho a cam biar las cre en cias
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actua les por otras o adop tar opi nio nes ateas, así como el dere cho a
man te ner la reli gión o las cre en cias pro pias. El párrafo 2 del artí culo
18 prohibe las medi das coer ci ti vas que pue dan menos ca bar el dere -
cho a tener o a adop tar una reli gión o unas cre en cias, com pren di dos el 
empleo o la ame naza de empleo de la fuerza o de san cio nes pena les
para obli gar a cre yen tes o no cre yen tes a acep tar las cre en cias reli gio -
sas de quie nes apli can tales medi das o a incor po rarse a sus con gre ga -
cio nes, a renun ciar a sus pro pias cre en cias o a con ver tirse. Las
polí ti cas o prác ti cas que ten gan los mis mos pro pó si tos o efec tos,
como por ejem plo, las que limi tan el acceso a la edu ca ción, a la asis -
ten cia médica, al empleo o a los dere chos garan ti za dos por el artí culo
25 y otras dis po si cio nes del Pacto son igual mente incom pa ti bles con
el párrafo 2 del artí culo 18. La misma pro tec ción se aplica a los que
tie nen cual quier clase de cre en cias de carác ter no reli gioso.

6. El Comité opina que el párrafo 4 del artí culo 18 per mite que en la
escuela pública se imparta ense ñanza de mate rias tales como la his to -
ria gene ral de las reli gio nes y la ética siem pre que ello se haga de
manera neu tral y obje tiva. La liber tad de los padres o de los tuto res
lega les de garan ti zar que los hijos reci ban una edu ca ción reli giosa y
moral que está de acuerdo con sus pro pias con vic cio nes pro cla mada
en el párrafo 4 del artí culo 18 está rela cio nada con la garan tía de la
liber tad de ense ñar una reli gión o cre en cias que se recoge en el
párrafo 1 del mismo artí culo 18. El Comité señala que la edu ca ción
obli ga to ria que incluya el adoc tri na miento en una reli gión o unas cre -
en cias par ti cu la res es incom pa ti ble con el párrafo 4 del artí culo 18, a
menos que se hayan pre visto exen cio nes y posi bi li da des que estén de
acuerdo con los deseos de los padres o tuto res.

7. Según el artí culo 20, nin guna mani fes ta ción de carác ter reli gioso o de 
cre en cias puede equi va ler a la pro pa ganda en favor de la gue rra o la
apo lo gía del odio nacio nal, racial o reli gioso que cons ti tuya inci ta ción
a la dis cri mi na ción, la hos ti li dad o la vio len cia. Tal como dice el
Comité en su comen ta rio gene ral 11 [19], los Esta dos Par tes tie nen la
obli ga ción de pro mul gar leyes que prohi ban tales actos.

8. El párrafo 3 del artí culo 18 per mite res trin gir la liber tad de mani fes -
tar la reli gión o las cre en cias con el fin de pro te ger la segu ri dad, el
orden, la salud o la moral públi cos, o los dere chos y liber ta des fun da -
men ta les de los demás, a con di ción de que tales limi ta cio nes estén
pres cri tas por la ley y sean estric ta mente nece sa rias. No se puede res -
trin gir la liber tad de no ser obli gado a tener o adop tar una reli gión o
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unas cre en cias y la liber tad de los padres y los tuto res a garan ti zar la
edu ca ción reli giosa y moral. Al inter pre tar el alcance de las cláu su las
de limi ta ción per mi si bles, los Esta dos Par tes debe rían par tir de la
nece si dad de pro te ger los dere chos garan ti za dos por el Pacto,
incluido el dere cho a la igual dad y la no dis cri mi na ción en todos los
terre nos espe ci fi ca dos en los artí cu los 2, 3 y 26. Las limi ta cio nes
impues tas deben estar pres cri tas por la ley y no deben apli carse de
manera que vicie los dere chos garan ti za dos en el artí culo 18. El
Comité señala que el párrafo 3 del artí culo 18 ha de inter pre tarse de
manera estricta: no se per mi ten limi ta cio nes por moti vos que no estén 
espe ci fi ca dos en él, aun cuando se per mi tan como limi ta cio nes de
otros dere chos pro te gi dos por el Pacto, tales como la segu ri dad nacio -
nal. Las limi ta cio nes sola mente se podrán apli car para los fines con
que fue ron pres cri tas y debe rán estar rela cio na das direc ta mente y
guar dar la debida pro por ción con la nece si dad espe cí fica de la que
depen den. No se podrán impo ner limi ta cio nes por pro pó si tos dis cri -
mi na to rios ni se podrán apli car de manera dis cri mi na to ria. El Comité
señala que el con cepto de moral se deriva de muchas tra di cio nes
socia les, filo só fi cas y reli gio sas; por con si guiente, las limi ta cio nes
impues tas a la liber tad de mani fes tar la reli gión o las cre en cias con el
fin de pro te ger la moral deben basarse en prin ci pios que no se deri ven
exclu si va mente de una sola tra di ción. Las per so nas que están some ti -
das a algu nas limi ta cio nes legí ti mas, tales como los pre sos, siguen dis -
fru tando de sus dere chos a mani fes tar su reli gión o cre en cias en la
mayor medida que sea com pa ti ble con el carác ter espe cí fico de la limi -
ta ción. Los infor mes de los Esta dos Par tes debe rían faci li tar infor ma -
ción sobre el pleno alcance y los efec tos de las limi ta cio nes impues tas
en vir tud del párrafo 3 del artí culo 18, tanto como una cues tión de
dere cho como de su apli ca ción en cir cuns tan cias espe cí fi cas.

9. El hecho de que una reli gión se reco nozca como reli gión de Estado o
de que se esta blezca como reli gión ofi cial o tra di cio nal, o de que sus
adep tos repre sen ten la mayo ría de la pobla ción no ten drá como con -
se cuen cia nin gún menos cabo del dis frute de cual quiera de los dere -
chos con sig na dos en el Pacto, com pren di dos los artí cu los 18 y 27, ni
nin guna dis cri mi na ción con tra los adep tos de otras reli gio nes o los no
cre yen tes. En par ti cu lar, deter mi na das medi das que dis cri mi nan en
con tra de estos últi mos, como las medi das que sólo per mi ten el acceso 
a la fun ción pública de los miem bros de la reli gión pre do mi nante o
que les con ce den pri vi le gios eco nó mi cos o impo nen limi ta cio nes espe -
cia les a la prác tica de otras cre en cias, no están en con so nan cia con la
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prohi bi ción de dis cri mi na ción por moti vos de reli gión o de cre en cias y
con la garan tía de igual pro tec ción en vir tud del artí culo 26. Las medi -
das pre vis tas en el párrafo 2 del artí culo 20 del Pacto cons ti tu yen
impor tan tes garan tías frente a las vio la cio nes de los dere chos de las
mino rías reli gio sas y de otros gru pos reli gio sos a ejer cer los dere chos
garan ti za dos por los artí cu los 18 y 27 y frente a los actos de vio len cia
o per se cu ción diri gi dos con tra esos gru pos. El Comité desea que se le
informe de las medi das adop ta das por los Esta dos Par tes inte re sa dos
para pro te ger la prác tica de todas las reli gio nes o cre en cias de abu sos
inad mi si bles y pro te ger a sus segui do res de la dis cri mi na ción. De igual 
modo, es nece sa rio dis po ner de infor ma ción sobre el res peto de los
dere chos que se reco no cen a las mino rías reli gio sas en el artí culo 27
para que el Comité pueda eva luar la medida en que la liber tad de pen -
sa miento, de con cien cia, de reli gión y de cre en cias viene siendo apli -
cada por los Esta dos Par tes. Los Esta dos Par tes inte re sa dos deben
incluir tam bién en sus infor mes datos rela ti vos a las prác ti cas que
según sus leyes y su juris pru den cia se con si de ran puni bles por blas fe -
mas.

10. Cuando un con junto de cre en cias sea con si de rado como la ideo lo gía
ofi cial en cons ti tu cio nes, leyes, pro gra mas de par ti dos gober nan tes,
etc., o en la prác tica efec tiva, esto no ten drá como con se cuen cia nin -
gún menos cabo de las liber ta des con sig na das en el artí culo 18 ni de
nin gún otro de los dere chos reco no ci dos en el Pacto, ni nin gún tipo de 
dis cri mi na ción con tra las per so nas que no sus cri ban la ideo lo gía ofi -
cial o se opon gan a ella.

11. Muchas per so nas han rei vin di cado el dere cho a negarse a cum plir el
ser vi cio mili tar (obje ción de con cien cia) sobre la base de que ese dere -
cho se deriva de sus liber ta des en vir tud del artí culo 18. En res puesta a 
estas rei vin di ca cio nes un cre ciente número de Esta dos, en sus leyes
inter nas, han exi mido del ser vi cio mili tar obli ga to rio a los ciu da da nos
que autén ti ca mente pro fe san cre en cias reli gio sas y otras cre en cias
que les prohi ben rea li zar el ser vi cio mili tar y lo han sus ti tuido por un
ser vi cio nacio nal alter na tivo. En el Pacto no se men ciona explí ci ta -
mente el dere cho a la obje ción de con cien cia pero el Comité cree que
ese dere cho puede deri varse del artí culo 18, en la medida en que la
obli ga ción de uti li zar la fuerza mor tí fera puede entrar en grave con -
flicto con la liber tad de con cien cia y el dere cho a mani fes tar y expre -
sar cre en cias reli gio sas u otras cre en cias. Cuando este dere cho se
reco nozca en la ley o en la prác tica no habrá dife ren cia ción entre los
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obje to res de con cien cia sobre la base del carác ter de sus cre en cias par -
ti cu la res; del mismo modo, no habrá dis cri mi na ción con tra los obje to -
res de con cien cia por que no hayan rea li zado el ser vi cio mili tar. El
Comité invita a los Esta dos Par tes a que infor men sobre las con di cio -
nes en que se puede exi mir a las per so nas de la rea li za ción del ser vi cio
mili tar sobre la base de sus dere chos en vir tud del artí culo 18 y sobre
la natu ra leza y la dura ción del ser vi cio nacio nal sus ti tu to rio.

Comen tario

El artí culo 18, que pro tege la liber tad de pen sa miento, de con cien cia y de reli gión, tiene
dos aspec tos: pro tege la liber tad de tener una reli gión, y pro tege la liber tad de mani fes tar
esa reli gión o cre en cia, tanto en público como en pri vado, indi vi dual o colec ti va mente, y
obser var o no cier tas prác ti cas. El pri mer dere cho es abso luto y no puede limi tarse en
modo alguno, ni aun durante un estado de emer gen cia. En cam bio, el dere cho a mani fes tar 
una reli gión o una cre en cia puede estar sujeto a cier tas limi ta cio nes, siem pre que esas limi -
ta cio nes estén pre vis tas en la ley y que sean nece sa rias con cier tos fines.

Por lo tanto, los infor mes deben con te ner infor ma ción sufi ciente para que el Comité pueda 
cer cio rarse de que se sal va guarda el carác ter abso luto del pri mer dere cho y de que las res -
tric cio nes que se impu sie ren al segundo son com pa ti bles con el párrafo 3 del artí culo 18. A
ese efecto, el Comité soli cita infor ma ción deta llada sobre la exis ten cia de dife ren tes reli gio -
nes en el Estado infor mante, y el uso de los luga res de culto, la publi ca ción y dis tri bu ción de
tex tos reli gio sos y las medi das adop ta das para pre ve nir y san cio nar los deli tos con tra el
libre ejer ci cio de la reli gión de cada uno. Cuando exista una reli gión esta tal, debe indi carse
en los infor mes cómo se garan tiza el dere cho de toda per sona a no tener reli gión y cómo se 
vela por la apli ca ción del prin ci pio de la no dis cri mi na ción por moti vos reli gio sos. Ade más,
deben expo nerse los pro ce di mien tos que haya que seguir para el reco no ci miento legal, la
auto ri za ción o la tole ran cia de las diver sas con fe sio nes reli gio sas en el país. Debe pro por -
cio narse infor ma ción sobre la apli ca ción prác tica de esos pro ce di mien tos con refe ren cia
espe cial a toda posi ble dene ga ción de reco no ci miento que tal vez se haya dado durante el
período objeto de informe y en par ti cu lar cuando esa dene ga ción sea debida a la incom pa -
ti bi li dad de una reli gión con otra reli gión domi nante en el Estado infor mante. Es pre ciso
expli car el papel y las facul ta des de las auto ri da des esta ta les en la adop ción de deci sio nes
sobre esas incom pa ti bi li da des. En los casos en que exista una reli gión domi nante, deben
rese ñarse en los infor mes las dife ren cias prin ci pa les en la situa ción de la reli gión domi -
nante y de las demás con fe sio nes, en par ti cu lar aten diendo a la nece si dad de igual trato
para todas.

El párrafo 2 del artí culo 18 esti pula que nadie será objeto de medi das coer ci ti vas que pue -
dan menos ca bar su liber tad de tener la reli gión o las cre en cias de su elec ción. Por lo tanto
debe darse cuenta en los infor mes de toda forma de con trol o de super vi sión que pueda
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impo nerse a las per so nas que pro fe sen cierta reli gión o cre en cia, y de todo pri vi le gio que
pueda con ce derse a las per so nas per te ne cien tes a un grupo reli gioso, pero que se nie gue a
los demás.

Tam bién debe expo nerse en rela ción con este artí culo la situa ción y acti tud de los obje to res
de con cien cia y pro por cio narse infor ma ción esta dís tica sobre el número de per so nas que
hayan soli ci tado su reco no ci miento como obje to res de con cien cia, el número de per so nas
reco no ci das efec ti va mente como tales, los moti vos expues tos para jus ti fi car la obje ción de
con cien cia y los dere chos y debe res de los obje to res de con cien cia en com pa ra ción con las
per so nas que cum plen el ser vi cio mili tar nor mal.

Una dis po si ción espe cí fica del párrafo 4 del artí culo 18 es la rela tiva al dere cho de los
padres a garan ti zar que los hijos reci ban una edu ca ción reli giosa que esté de acuerdo con
sus pro pias con vic cio nes. En con se cuen cia, se soli cita infor ma ción con creta sobre la legis -
la ción y la prác tica en mate ria de edu ca ción reli giosa, en par ti cu lar cuando se enseña reli -
gión en las escue las públi cas. A este res pecto debe pres tarse aten ción espe cial a cómo se
sal va guar dan los dere chos suso di chos de los padres.

Nótese que el inciso vii) del apar tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre
la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial pro tege el dere cho a la liber -
tad de pen sa miento, de con cien cia y de opi nión a los fines de esa Con ven ción.

ARTÍCULO 19

Texto del artículo 19

1. Nadie podrá ser moles tado a causa de sus opi nio nes.

2. Toda per sona tiene dere cho a la liber tad de expre sión; este dere cho
com prende la liber tad de bus car, reci bir y difun dir infor ma cio nes e
ideas de toda índole, sin con si de ra ción de fron te ras, ya sea oral mente, 
por escrito o en forma impresa o artís tica, o por cual quier otro pro ce -
di miento de su elec ción.

3. El ejer ci cio del dere cho pre visto en el párrafo 2 de este artí culo
entraña debe res y res pon sa bi li da des espe cia les. Por con si guiente,
puede estar sujeto a cier tas res tric cio nes que debe rán, sin embargo,
estar expre sa mente fija das por la ley y ser nece sa rias para:

a) Ase gu rar el res peto a los dere chos o a la repu ta ción de los demás;

b) La pro tec ción de la segu ri dad nacio nal, el orden público o la salud 
o la moral públi cas.
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Texto de la ob ser va ción gen eral 10 (19)

1. El párrafo 1 prevé la pro tec ción del dere cho de toda per sona a no «ser
moles tada a causa de sus opi nio nes». Se trata de un dere cho para el
que el Pacto no admite excep cio nes ni res tric cio nes. El Comité aco -
gerá con agrado infor ma ción de los Esta dos Par tes sobre la apli ca ción
del párrafo 1.

2. El párrafo 2 prevé la pro tec ción del dere cho de expre sión, que com -
prende no sólo la liber tad de «difun dir infor ma cio nes e ideas de toda
índole» sino tam bién la liber tad de «bus car las» y «reci bir las» «sin con si -
de ra ción de fron te ras», y por cual quier medio, «ya sea oral mente, por
escrito o en forma impresa o artís tica, o por cual quier otro pro ce di -
miento de su elec ción». No todos los Esta dos Par tes han sumi nis trado
infor ma ción sobre todos los aspec tos de la liber tad de expre sión. Por
ejem plo, hasta ahora se ha pres tado poca aten ción al hecho de que
debido al desa rro llo de los moder nos medios de infor ma ción pública,
se requie ren medi das efi ca ces para impe dir un con trol de dichos
medios que lesione el dere cho de toda per sona a la liber tad de expre -
sión en una forma no pre vista en el párrafo 3.

3. Muchos Esta dos se limi tan a men cio nar que la liber tad de expre sión
está garan ti zada por la cons ti tu ción o por las leyes. Ahora bien, a fin
de cono cer el régi men pre ciso de la liber tad de expre sión en la legis la -
ción y en la prác tica, el comité nece sita ade más infor ma ción ade cuada 
sobre las nor mas que defi nen el ámbito de la liber tad de expre sión así
como otras con di cio nes que en la prác tica afec tan al ejer ci cio de este
dere cho. Es el equi li brio entre el prin ci pio de la liber tad de expre sión y 
esas limi ta cio nes y res tric cio nes lo que deter mina el ámbito real del
dere cho de la per sona.

4. El párrafo 3 sub raya expre sa mente que el ejer ci cio del dere cho a la
liber tad de expre sión entra ña ría debe res y res pon sa bi li da des espe cia -
les y por esta razón se per mi ten cier tas res tric cio nes del dere cho en
inte rés de ter ce ros o de la comu ni dad en su con junto. No obs tante,
cuando un Estado Parte con sid er a pro ce dente impo ner cier tas res tric -
cio nes al ejer ci cio de la liber tad de expre sión, éstas no debe rán poner
en peli gro ese dere cho en sí mismo. El párrafo 3 esta blece tres con di -
cio nes que han de cum plir las res tric cio nes: las res tric cio nes debe rán
estar «fija das por la ley»; úni ca mente pue den impo nerse por una de las 
razo nes esta ble ci das en los apar ta dos a) y b) del párrafo 3; y deben jus -
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ti fi carse como «nece sa rias» a fin de que el Estado Parte alcance uno de
esos pro pó si tos.

Comen tario

Como el artí culo 18 sobre la liber tad de reli gión y de cre en cias, el artí culo 19 pre senta dos
aspec tos: por una parte, garan tiza un dere cho de carác ter abso luto, a saber, el dere cho de
toda per sona a no ser moles tada a causa de sus opi nio nes y, por otra parte, pro tege el
dere cho a la liber tad de expre sión, que puede estar sujeto a cier tas res tric cio nes fija das por
ley. Ahora bien, esa ley debe ajus tarse a las con di cio nes esta ble ci das en el mismo artí culo
19.

En lo que toca al dere cho de toda per sona a no ser moles tada a causa de sus opi nio nes, los
infor mes deben indi car las medi das adop ta das por el Estado Parte para velar por que no
haya inje ren cia alguna, y en par ti cu lar, por que las auto ri da des públi cas no se sir van de las
opi nio nes polí ti cas como motivo para dis cri mi nar a una per sona, ni aun como motivo para 
limi tar la liber tad de una per sona.

El Comité ha seña lado que la liber tad de expre sión es muy amplia e incluye todos los aspec -
tos rela ti vos a la difu sión de infor ma ción en cual quier forma y por cua les quiera medios. Por 
lo tanto, todo informe com pleto de un Estado Parte debe tra tar de todas estas cues tio nes y
pro por cio nar infor ma ción com pleta no sólo sobre los con tro les apli ca dos res pecto de la
liber tad de expre sión en gene ral y los even tua les casos de per so nas dete ni das o pre sas por
expre sar opi nio nes polí ti cas, sino tam bién sobre el régi men jurí dico que rige la pro pie dad y 
la auto ri za ción de la prensa y de los medios de difu sión. Los Esta dos Par tes deben seña lar
los moti vos invo ca dos para con ce der o dene gar la auto ri za ción de medios de difu sión, y
deben ana li zar todo con trol impuesto por las auto ri da des públi cas a la prensa y otros
medios de comu ni ca ción y a las acti vi da des de los perio dis tas. Debe pro por cio narse infor -
ma ción sobre las con di cio nes en que un perio dista puede ejer cer su pro fe sión, y sobre las
medi das adop ta das para velar por que los medios de comu ni ca ción refle jen todas las opi -
nio nes polí ti cas.

Merece aten ción en los infor mes el acceso de los perio dis tas extran je ros a la infor ma ción y
la dis tri bu ción de la prensa extran jera den tro del país. Debe pre sen tarse infor ma ción deta -
llada sobre el número de dia rios y perió di cos extran je ros que se impor tan y se dis tri bu yen
en el Estado infor mante, y sobre los moti vos por los cua les puede limi tarse o prohi birse su
dis tri bu ción.

Es de suma impor tan cia que el Comité reciba infor ma ción deta llada sobre cada una de las
cues tio nes suso di chas, en vista de los debe res y res pon sa bi li da des espe cia les vin cu la dos
con el ejer ci cio de la liber tad de expre sión, y de las res tric cio nes a que puede some terse ese
ejer ci cio de con for mi dad con el párrafo 3 del artí culo 19.
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El dere cho a la liber tad de opi nión y de expre sión está pro te gido por el inciso viii) del apar -
tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For -
mas de Dis cri mi na ción Racial y de los artí cu los 12 y 13 de la Con ven ción sobre los
Dere chos del Niño, a los fines de esas Con ven cio nes. Véanse tam bién los apar ta dos a) y c)
del artí culo 4 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción Racial, y el siguiente artí culo 20 del Pacto.

ARTÍCULO 20

Texto del artículo 20

1. Toda pro pa ganda en favor de la gue rra estará prohi bida por la ley.

2. Toda apo lo gía del odio nacio nal, racial o reli gioso que cons ti tuya inci -
ta ción a la dis cri mi na ción, la hos ti li dad o la vio len cia estará prohi bida
por la ley.

Texto de la observación general 11 (19)

1. No todos los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes con tie nen
sufi ciente infor ma ción sobre la apli ca ción del artí culo 20 del Pacto.
Dada la natu ra leza del artí culo 20, los Esta dos Par tes tie nen la obli ga -
ción de adop tar las dis po si cio nes legis la ti vas nece sa rias para prohi bir
las acti vi da des a que se refiere ese artí culo. Sin embargo, los infor mes
mues tran que en algu nos casos tales acti vi da des no están prohi bi das
por la ley ni se han pre visto o tomado medi das ade cua das para prohi -
bir las. Ade más, en muchos infor mes no se da sufi ciente infor ma ción
sobre las dis po si cio nes legis la ti vas y las prác ti cas nacio na les per ti nen -
tes.

2. En el artí culo 20 del Pacto se esta blece que toda pro pa ganda en favor
de la gue rra y toda apo lo gía del odio nacio nal, racial o reli gioso que
cons ti tuya inci ta ción a la dis cri mi na ción, la hos ti li dad o la vio len cia
esta rán prohi bi das por la ley. En opi nión del Comité, estas prohi bi cio -
nes, nece sa rias, son ple na mente com pa ti bles con el dere cho a la liber -
tad de expre sión enun ciado en el artí culo 19, cuyo ejer ci cio implica
debe res y res pon sa bi li da des espe cia les. La prohi bi ción esta ble cida en
el párrafo abarca toda forma de pro pa ganda que ame nace con un acto 
de agre sión o de que bran ta miento de la paz con tra rio a la Carta de las
Nacio nes Uni das o que pueda lle var a tal acto, mien tras que el párrafo 
2 está diri gido con tra toda apo lo gía del odio nacio nal, racial o reli -
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gioso que cons ti tuya inci ta ción a la dis cri mi na ción, la hos ti li dad o la
vio len cia, tanto si tal pro pa ganda o apo lo gía tiene fines inter nos al
Estado de que se trate como si tiene fines exter nos a ese Estado. Las
dis po si cio nes del párrafo 1 del artí culo 20 no prohí ben la apo lo gía del
dere cho sobe rano a la defensa nacio nal ni del dere cho de los pue blos a 
la libre deter mi na ción y a la inde pen den cia con forme a la Carta de las
Nacio nes Uni das. Para que el artí culo 20 lle gue a ser ple na mente efi -
caz debe ría exis tir una ley en la que se dejase bien sen tado que la pro -
pa ganda y la apo lo gía en él des cri tas son con tra rias a la polí tica del
Estado y en la que se esta ble ciese una san ción ade cuada en caso de
incum pli miento. El Comité estima, por lo tanto, que los Esta dos Par -
tes que aún no lo hayan hecho, deben tomar las medi das nece sa rias
para cum plir las obli ga cio nes enun cia das en el artí culo 20 y deben
ellos mis mos abs te nerse de toda pro pa ganda o apo lo gía de esa natu -
ra leza.

ARTÍCULO 21

Texto del artículo 21

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo
podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la
seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral
públicas o los derechos y libertades de los demás.

Comen tario

El artí culo 21 reco noce el dere cho de reu nión pací fica, en pri vado o en público, con fines
polí ti cos o de otra índole.

Los infor mes de los Esta dos Par tes deben expo ner la regu la ción de este dere cho por la ley
y la pro tec ción de que gozan las per so nas que se reú nen en asam blea o que se reú nen para
mani fes tarse o para deba tir en público sus opi nio nes o expre sar cual quier opi nión. El dere -
cho de reu nión pací fica le crea al Estado la obli ga ción posi tiva de garan ti zar el ejer ci cio del
dere cho, y a las auto ri da des públi cas la obli ga ción nega tiva de no inje ren cia para res trin gir
el dere cho más allá de los lími tes fija dos en el Pacto. A este res pecto, el artí culo 21 sólo per -
mite las res tric cio nes pre vis tas por la ley. La ley no debe reba sar los lími tes nece sa rios para
pro te ger cier tos inte re ses públi cos y ha de ser com pa ti ble con una socie dad demo crá tica.
Teniendo en cuenta tales requi si tos, debe apor tarse infor ma ción sobre todos los casos en
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que se prohiba la cele bra ción de una reu nión pací fica. Debe ana li zarse en los infor mes si es
nece sa rio obte ner la apro ba ción de las auto ri da des públi cas para cele brar una reu nión, los
pro ce di mien tos que deben seguirse y las con di cio nes que deban reu nirse para obte ner esa
auto ri za ción, y las res tric cio nes impues tas a los par ti ci pan tes en la reu nión. Como es habi -
tual, la infor ma ción debe refe rirse tanto a la ley como a la prác tica, y deben des cri birse las
ins truc cio nes impar ti das a los fun cio na rios públi cos, en par ti cu lar a los ofi cia les de poli cía,
y sus acti tu des res pecto de las reu nio nes públi cas. En este con texto, los infor mes deben
con te ner esta dís ti cas rela ti vas a even tua les denun cias regis tra das del uso de la vio len cia
con tra mani fes tan tes pací fi cos y no arma dos. Debe espe ci fi carse en los infor mes si se
inves ti ga ron esas denun cias y, en su caso, los resul ta dos de esas inves ti ga cio nes.

Habida cuenta de que las mani fes ta cio nes públi cas pue den cons ti tuir un medio de expre sar 
opi nio nes polí ti cas o de otra índole, el dere cho pro te gido en el artí culo 21 está vin cu lado
tam bién con el dere cho a la liber tad de expre sión pro te gido en el artí culo 19. Por lo tanto,
debe expli carse cui da do sa mente en los infor mes toda cone xión exis tente, en la ley y en la
prác tica, entre las res tric cio nes que pudie ran impo nerse a estos dos dere chos.

ARTÍCULO 22

Texto del artículo 22

1. Toda per sona tiene dere cho a aso ciarse libre mente con otras, incluso
el dere cho a fun dar sin di ca tos y afi liarse a ellos para la pro tec ción de
sus inte re ses.

2. El ejer ci cio de tal dere cho sólo podrá estar sujeto a las res tric cio nes
pre vis tas por la ley que sean nece sa rias en una socie dad demo crá tica,
en inte rés de la segu ri dad nacio nal, de la segu ri dad pública o del
orden público, o para pro te ger la salud o la moral públi cas o los dere -
chos y liber ta des de los demás. El pre sente artí culo no impe dirá la
impo si ción de res tric cio nes lega les al ejer ci cio de tal dere cho cuando
se trate de miem bros de las fuer zas arma das y de la poli cía.

3. Nin guna dis po si ción de este artí culo auto riza a los Esta dos Par tes en
el Con ve nio de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra bajo de 1948,
rela tivo a la liber tad sin di cal y a la pro tec ción del dere cho de sin di ca -
ción, a adop tar medi das legis la ti vas que pue dan menos ca bar las
garan tías pre vis tas en él ni a apli car la ley de tal manera que pueda
menos ca bar esas garan tías.
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Comen tario

El artí culo 22 garan tiza el dere cho de toda per sona a aso ciarse libre mente con otras para
fines polí ti cos o de otra índole. Así pues, este artí culo con sa gra un dere cho que en cierta
medida com ple menta el dere cho de reu nión pací fica reco no cido en el artí culo 21. En con -
se cuen cia, las res tric cio nes que pue dan impo nerse al ejer ci cio del dere cho a aso ciarse
libre mente deben ate nerse a las mis mas con di cio nes que las res tric cio nes que pue dan
impo nerse al ejer ci cio del dere cho de reu nión pací fica, a saber, han de estar pre vis tas por la 
ley y ser nece sa rias en una socie dad demo crá tica para pro te ger los inte re ses públi cos,
como se indica en el Pacto.

Por lo tanto, los infor mes de los Esta dos Par tes deben des cri bir los pro ce di mien tos que
rigen la for ma ción de aso cia cio nes, si debe obte nerse una auto ri za ción o regis tro, y en qué
casos, y los con tro les que ejer cen las auto ri da des públi cas sobre la vida y las acti vi da des de
las aso cia cio nes.

El dere cho a aso ciarse libre mente reviste espe cial impor tan cia y ha de pro te gerse en par ti -
cu lar con res pecto a la libre for ma ción de aso cia cio nes polí ti cas, en espe cial de par ti dos
polí ti cos. En este con texto, debe pro por cio narse en los infor mes infor ma ción com pleta
sobre las leyes y la prác tica rela ti vas al esta ble ci miento de par ti dos polí ti cos. Debe indi carse 
si más de un par tido polí tico par ti cipa en la vida polí tica del Estado infor mante, las posi bles
razo nes para prohi bir el esta ble ci miento de deter mi nado par tido polí tico, o de los par ti dos
polí ti cos en gene ral. Debe indi carse ade más en los infor mes si se han inter puesto recur sos
por soli ci tu des recha za das, y los resul ta dos even tua les de esas ape la cio nes. El Comité tam -
bién soli cita infor ma ción sobre cual quier con trol impuesto a las acti vi da des de los par ti dos
polí ti cos.

De con for mi dad con el Pacto, los Esta dos Par tes se obli gan en gene ral a garan ti zar la pro -
tec ción de los dere chos huma nos. Por lo tanto, inte resa en espe cial al Comité obte ner
infor ma ción rela tiva al dere cho a for mar aso cia cio nes y gru pos dedi ca dos a la pro mo ción
de los dere chos huma nos. Las auto ri da des públi cas no sólo deben tole rar el esta ble ci -
miento y las acti vi da des de esos gru pos y aso cia cio nes, sino que deben alen tar los. Los
infor mes sobre la apli ca ción del artí culo 22 deben indi car las medi das adop ta das para
garan ti zar que esos gru pos pue dan actuar libre mente y cum plir una fun ción en la defensa
de los dere chos huma nos.

Una dis po si ción espe cial del artí culo 22 garan tiza el dere cho de toda per sona a fun dar sin -
di ca tos y a afi liarse a ellos para pro te ger sus inte re ses. Los infor mes deben tra tar espe cí fi -
ca mente de esta cues tión y des cri bir las leyes y la prác tica apli ca bles a los sin di ca tos en el
Estado infor mante. Deben indi car la estruc tura orgá nica de los sin di ca tos, su com po si ción
numé rica tam bién des glo sada por sec to res indus tria les, y el por cen taje de la fuerza de tra -
bajo total que corres ponde a los sin di ca tos. El Comité desea infor ma ción sobre las res tric -
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cio nes legis la ti vas refe ren tes a los dere chos sin di ca les, tanto en gene ral como res pecto de
cate go rías con cre tas de tra ba ja do res. Debe indi carse en los infor mes si los dere chos sin di -
ca les inclu yen el dere cho a la huelga y la regu la ción de este dere cho, y las medi das prác ti cas 
adop ta das para garan ti zar el libre ejer ci cio de los dere chos sin di ca les. Los Esta dos infor -
man tes han de tener en cuenta que, de con for mi dad con el párrafo 3 del artí culo 22, nin -
guna ley o prác tica puede menos ca bar las garan tías con te ni das en el Con ve nio de la OIT de 
1948. Por lo tanto, los infor mes deben mos trar que la legis la ción nacio nal se ajusta a dicho
Con ve nio.

Los dere chos de reu nión pací fica y aso cia ción libre (artí cu los 21 y 22 del Pacto) están pro -
te gi dos por el inciso ix) del apar tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre
la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial y por el artí culo 15 de la Con -
ven ción sobre los Dere chos del Niño, a los fines de esas Con ven cio nes. Véase tam bién el
apar tado b) del artí culo 4 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción Racial. Con res pecto a los dere chos sin di ca les, los fun cio na rios
encar ga dos de infor mar deben tener en cuenta el posi ble inte rés del artí culo 8 del Pacto
Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, y del inciso ii) del apar tado
e) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas
de Dis cri mi na ción Racial al pre pa rar infor mes con arre glo al artí culo 22 del Pacto.

ARTÍCULO 23

Texto del artículo 23

1. La fami lia es el ele mento natu ral y fun da men tal de la socie dad y tiene
dere cho a la pro tec ción de la socie dad y del Estado.

2. Se reco noce el dere cho del hom bre y de la mujer a con traer matri mo -
nio y a fun dar una fami lia si tie nen edad para ello.

3. El matri mo nio no podrá cele brarse sin el libre y pleno con sen ti miento
de los con tra yen tes.

4. Los Esta dos Par tes en el pre sente Pacto toma rán las medi das apro pia -
das para ase gu rar la igual dad de dere chos y de res pon sa bi li da des de
ambos espo sos en cuanto al matri mo nio, durante el matri mo nio y en
caso de diso lu ción del mismo. En caso de diso lu ción, se adop ta rán dis -
po si cio nes que ase gu ren la pro tec ción nece sa ria a los hijos.
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Texto de los párrafos 4 a 6 de la observación general 19 (39)

4. En el párrafo 2 del artí culo 23 del Pacto se rea firma el dere cho del
hom bre y de la mujer de con traer matri mo nio y de fun dar una fami lia
si tie nen edad para ello. En el párrafo 3 del mismo artí culo se esta -
blece que el matri mo nio no podrá cele brarse sin el libre y pleno con -
sen ti miento de los con tra yen tes. En los infor mes de los Esta dos
Par tes debe ría indi carse si exis ten res tric cio nes o impe di men tos al
ejer ci cio del dere cho a con traer matri mo nio sobre la base de fac to res
espe cia les como el grado de paren tesco o la inca pa ci dad men tal. Si
bien el Pacto no esta blece una edad con creta para con traer matri mo -
nio ni para el hom bre ni para la mujer, dicha edad debe ser tal que
pueda con si de rarse que los con tra yen tes han dado su libre y pleno
con sen ti miento per so nal en las for mas y con di cio nes pres cri tas por la
ley. A este res pecto, el Comité desea recor dar que dichas dis po si cio -
nes lega les deben ser com pa ti bles con el pleno ejer ci cio de los demás
dere chos garan ti za dos por el Pacto; así, por ejem plo, el dere cho a la
liber tad de pen sa miento, de con cien cia y de reli gión implica que la
legis la ción de cada Estado debe pre ver la posi bi li dad de cele brar tanto 
el matri mo nio reli gioso como el civil. Sin embargo, a jui cio del
Comité, el que un Estado exija que un matri mo nio cele brado de
acuerdo con los ritos reli gio sos se cele bre, con firme o regis tre tam bién 
según el dere cho civil no es incom pa ti ble con el Pacto. Tam bién se
pide a los Esta dos que inclu yan infor ma ción sobre este aspecto en sus
infor mes.

5. El dere cho a fun dar una fami lia implica, en prin ci pio, la posi bi li dad
de pro crear y de vivir jun tos. Cuando los Esta dos Par tes adop ten polí -
ti cas de pla ni fi ca ción de la fami lia, éstas han de ser com pa ti bles con
las dis po si cio nes del Pacto y sobre todo no deben ser ni dis cri mi na to -
rias ni obli ga to rias. Asi mismo, la posi bi li dad de vivir jun tos implica la
adop ción de medi das apro pia das, tanto en el plano interno cuanto,
según sea el caso, en coo pe ra ción con otros Esta dos, para ase gu rar la
uni dad o la reu ni fi ca ción de las fami lias, sobre todo cuando la sepa ra -
ción de sus miem bros depende de razo nes de tipo polí tico, eco nó mico
o simi la res.

6. En el párrafo 4 del artí culo 23 del Pacto se prevé que los Esta dos Par -
tes tomen las medi das apro pia das para ase gu rar la igual dad de dere -
chos y de res pon sa bi li da des de ambos espo sos en cuanto al
matri mo nio, durante el matri mo nio y en caso de diso lu ción del
mismo.
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En cuanto a la igual dad en el matri mo nio, el Comité desea des ta car,
en par ti cu lar, que no debe haber dis cri mi na ción alguna basada en el
sexo en cuanto a la adqui si ción o pér dida de la nacio na li dad por razón 
del matri mo nio. Asi mismo, debe ría sal va guar darse el dere cho de cada 
cón yuge a seguir uti li zando su pro pio ape llido o a par ti ci par en con di -
cio nes de igual dad en la elec ción de un nuevo ape llido.

Durante el matri mo nio, los espo sos deben tener igua les dere chos y
res pon sa bi li da des en la fami lia. Esta igual dad se aplica tam bién a
todas las cues tio nes deri va das del vín culo matri mo nial, como la elec -
ción de resi den cia, la ges tión de los asun tos del hogar, la edu ca ción de
los hijos y la admi nis tra ción de los habe res. Esta igual dad es tam bién
apli ca ble a los arre glos rela ti vos a la sepa ra ción legal o la diso lu ción
del matri mo nio.

Así, debe prohi birse todo trato dis cri mi na to rio en lo que res pecta a los 
moti vos y los pro ce di mien tos de sepa ra ción o de divor cio, la cus to dia
de los hijos, los gas tos de manu ten ción o pen sión ali men ta ria, el dere -
cho de visita, y la pér dida y la recu pe ra ción de la patria potes tad,
teniendo en cuenta el inte rés pri mor dial de los hijos a este res pecto.
En par ti cu lar, los Esta dos Par tes debe rían incluir en sus infor mes
infor ma ción sobre las nor mas adop ta das para dar a los niños la pro -
tec ción nece sa ria en caso de diso lu ción del matri mo nio o de sepa ra -
ción de los cón yu ges.

Comen tario

Como se indica en la obser va ción gene ral apro bada por el Comité, la inten ción del artí culo
23 es pro te ger la fami lia, reco no cida como el ele mento natu ral y fun da men tal de la socie -
dad. El párrafo 1 no define el tér mino «fami lia» ni indica las medi das de pro tec ción que
incum ben al Estado y a la socie dad. Por lo tanto, los infor mes deben pro por cio nar infor -
ma ción básica sobre cómo se entiende o define el con cepto de fami lia en la socie dad y, en
su caso, en la legis la ción del Estado infor mante. Debe des cri birse en los infor mes cómo la
socie dad y el Estado garan ti zan la pro tec ción efec tiva de la fami lia. Debe seña larse ade más
si la ley reco noce y pro tege la fami lia cons ti tuida por la coha bi ta ción per ma nente de una
pareja, sin matri mo nio ofi cial.

Los párra fos 2 a 4 del artí culo 23 pro te gen cier tos dere chos de los miem bros, o futu ros
miem bros, de una fami lia fun dada en el matri mo nio. A este res pecto, el artí culo 23 reco -
noce el dere cho a con traer matri mo nio, y esta blece el prin ci pio de que un matri mo nio
válido debe basarse en el libre con sen ti miento de ambos espo sos. Deben indi carse en los
infor mes la edad a la que pue den con traer matri mo nio los hom bres y las muje res, y los
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requi si tos y pro ce di mien tos para con traer un matri mo nio válido, así como las res tric cio nes
o impe di men tos que afec ten al ejer ci cio del dere cho a con traer matri mo nio. El artí culo 23
esta blece tam bién el prin ci pio de la igual dad de dere chos y obli ga cio nes de los espo sos con
res pecto al matri mo nio, durante el matri mo nio, y en caso de diso lu ción del mismo. En con -
se cuen cia, los infor mes deben con te ner infor ma ción sobre el trato no dis cri mi na to rio de
hom bres y muje res con res pecto al pro pio matri mo nio, y con res pecto a cua les quiera con -
se cuen cias que resul ten del mismo, como la nacio na li dad de los espo sos, y los dere chos y
debe res entre los espo sos y res pecto de los hijos. Tam bién debe expo nerse en los infor mes
el tra ta miento dado a las soli ci tu des de divor cio, la con ce sión del divor cio, la cus to dia de los
hijos y los dere chos de visita, en par ti cu lar con res pecto a la no dis cri mi na ción entre hom -
bres y muje res. Por último, y de con for mi dad con la última ora ción del párrafo 4, debe indi -
carse en los infor mes cómo se garan tiza la pro tec ción nece sa ria de los hijos naci dos den tro
o fuera del matri mo nio en caso de diso lu ción del mismo, y aten diendo a los inte re ses supe -
rio res de los hijos.

ARTÍCULO 24

Texto del artículo 24

1. Todo niño tiene dere cho, sin dis cri mi na ción alguna por moti vos de
raza, color, sexo, idioma, reli gión, ori gen nacio nal o social, posi ción
eco nó mica o naci miento, a las medi das de pro tec ción que su con di -
ción de menor requiere, tanto por parte de su fami lia como de la socie -
dad y del Estado.

2. Todo niño será ins crito inme dia ta mente des pués de su naci miento y
deberá tener un nom bre.

3. Todo niño tiene dere cho a adqui rir una nacio na li dad.

Texto de los párrafos 4 a 8 de la observación general 17 (35)

4. Todo niño, debido a su con di ción de menor, tiene dere cho a medi das
espe cia les de pro tec ción. No obs tante, el Pacto no pre cisa el momento 
en que se alcanza la mayo ría de edad. Esa deter mi na ción incumbe al
Estado Parte, a la luz de las con di cio nes socia les y cul tu ra les per ti nen -
tes. A este res pecto, los Esta dos deben indi car en sus infor mes la edad
en que el niño alcanza la mayo ría de edad en los asun tos civi les y
asume la res pon sa bi li dad penal. Los Esta dos debe rían indi car tam -
bién la edad legal en que el niño tiene dere cho a tra ba jar y la edad en
la que se le trata como adulto a los efec tos del dere cho labo ral. Los
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Esta dos debe rían indi car ade más la edad en que un niño se con sid er a
adulto a los efec tos de los párra fos 2 y 3 del artí culo 10. Sin embargo,
el Comité señala que no se debe ría esta ble cer una edad irra cio nal -
mente corta a los efec tos ante di chos y que en nin gún caso un Estado
Parte puede desen ten derse de las obli ga cio nes con traí das en vir tud
del Pacto en rela ción con los meno res de 18 años de edad, aun que a
los efec tos de la legis la ción nacio nal hayan alcan zado la mayo ría de
edad.

5. De acuerdo con el Pacto, debe otor garse pro tec ción a los niños sin dis -
cri mi na ción alguna por moti vos de raza, color, sexo, idioma, reli gión,
ori gen nacio nal o social, posi ción eco nó mica o naci miento. El Comité
observa a este res pecto que, mien tras que la no dis cri mi na ción en el
dis frute de los dere chos pre vis tos en el Pacto se deriva tam bién, para
los niños, del artí culo 2 y su igual dad ante la ley, del artí culo 26, la
cláu sula no dis cri mi na to ria del artí culo 24 se refiere de manera con -
creta a las medi das de pro tec ción pre vis tas en esta dis po si ción. Los
infor mes de los Esta dos Par tes deben indi car la forma en que la legis -
la ción y la prác tica garan ti zan que las medi das de pro tec ción ten gan
por objeto eli mi nar la dis cri mi na ción en todas las esfe ras, incluido el
dere cho suce so rio, en par ti cu lar entre niños nacio na les y extran je ros
o entre hijos legí ti mos e hijos extra ma tri mo nia les.

6. La obli ga ción de garan ti zar a los niños la pro tec ción nece sa ria corres -
ponde a la fami lia, a la socie dad y al Estado. Aun que el Pacto no indi -
que cómo se ha de asig nar esa res pon sa bi li dad, incumbe ante todo a la 
fami lia, inter pre tada en un sen tido amplio, de manera que incluya a
todas las per so nas que la inte gran en la socie dad del Estado Parte
inte re sado, y espe cial mente a los padres, la tarea de crear las con di cio -
nes favo ra bles a un desa rro llo armo nioso de la per so na li dad del niño
y al dis frute por su parte de los dere chos reco no ci dos en el Pacto. No
obs tante, puesto que es fre cuente que el padre y la madre ejer zan un
empleo remu ne rado fuera del hogar, los infor mes de los Esta dos Par -
tes deben pre ci sar la forma en que la socie dad, las ins ti tu cio nes socia -
les y el Estado cum plen su res pon sa bi li dad de ayu dar a la fami lia en el
sen tido de garan ti zar la pro tec ción del niño. Por otra parte, en los
casos en que los padres fal ten gra ve mente a sus debe res o mal tra ten o
des cui den al niño, el Estado debe inter ve nir para res trin gir la patria
potes tad y el niño puede ser sepa rado de su fami lia cuando las cir -
cuns tan cias lo exi jan. En caso de diso lu ción del matri mo nio, deben
adop tarse medi das, teniendo en cuenta el inte rés supe rior de los
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niños, para ase gu rar les la pro tec ción nece sa ria y garan ti zar, en la
medida de lo posi ble, rela cio nes per so na les con ambos padres. El
Comité con sid er a útil que, en sus infor mes, los Esta dos Par tes pro por -
cio nen infor ma ción sobre las medi das espe cia les de pro tec ción que
han adop tado para pro te ger a los niños aban do na dos o pri va dos de su
medio fami liar, con el fin de per mi tir que se desa rro llen en las con di -
cio nes que más se ase me jen a las que carac te ri zan al medio fami liar.

7. En vir tud del párrafo 2 del artí culo 24, todo niño tiene dere cho a ser
ins crito inme dia ta mente des pués de su naci miento y a tener un nom -
bre. A jui cio del Comité, debe inter pre tarse que esta dis po si ción está
estre cha mente vin cu lada a la que prevé el dere cho a medi das espe cia -
les de pro tec ción y tiene por objeto favo re cer el reco no ci miento de la
per so na li dad jurí dica del niño. El esta ble ci miento del dere cho al nom -
bre reviste espe cial impor tan cia con res pecto a los hijos extra ma tri mo -
nia les. La obli ga ción de ins cri bir a los niños des pués de su naci miento
tiende prin ci pal mente a redu cir el peli gro de que sean objeto de
comer cio, rapto u otros tra tos incom pa ti bles con el dis frute de los
dere chos pre vis tos en el Pacto. En los infor mes de los Esta dos Par tes
debe rían indi carse en deta lle las medi das adop ta das para garan ti zar
la ins crip ción inme diata de los niños naci dos en su terri to rio.

8. Asi mismo, debe ría pres tarse espe cial aten ción, den tro del marco de la 
pro tec ción que ha de otor garse a los niños, al dere cho enun ciado en el
párrafo 3 del artí culo 24 que tiene todo niño a adqui rir una nacio na li -
dad. Si bien esta dis po si ción res ponde al obje tivo de evi tar que un
niño reciba menos pro tec ción por parte de la socie dad y del Estado
como con se cuen cia de su con di ción de apá trida, no impone nece sa ria -
mente a los Esta dos la obli ga ción de otor gar su nacio na li dad a todo
niño nacido en su terri to rio. Sin embargo, los Esta dos están obli ga dos
a adop tar todas las medi das apro pia das, tanto en el plano nacio nal
como en coo pe ra ción con otros Esta dos, para garan ti zar que todo
niño tenga una nacio na li dad en el momento de su naci miento. A este
res pecto, no se admite nin guna dis cri mi na ción, en la legis la ción
interna, con res pecto a la adqui si ción de la nacio na li dad, entre los
hijos legí ti mos y los extra ma tri mo nia les o de padres apá tri das o por
causa de la nacio na li dad de uno de los padres o de ambos padres. En
los infor mes de los Esta dos Par tes debe rían siem pre indi carse las
medi das adop ta das para garan ti zar que los niños ten gan una nacio na -
li dad.
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Comen tario

El artí culo 24 esta blece el dere cho espe cí fico de los niños a gozar de medi das espe cia les de
pro tec ción como lo requiere su con di ción de meno res. Debe des ta carse que ese dere cho es 
adi cio nal, y que, como indi vi duos, los niños se bene fi cian de todos los dere chos socia les
enun cia dos en el Pacto. Por lo tanto, en su informe sobre el artí culo 24 los Esta dos deben
indi car las medi das espe cia les que han tomado ade más de las que se adop tan nor mal mente 
para garan ti zar a todas las per so nas los dere chos enun ciado en el Pacto. Con viene asi -
mismo des ta car que tales medi das, a pesar de estar con ce bi das para garan ti zar los dere -
chos civi les, tam bién pue den ser de natu ra leza eco nó mica, social y cul tu ral. Al des cri bir las
medi das adop ta das hay que tener en cuenta tam bién el énfa sis que pone el artí culo 24 en la 
res pon sa bi li dad de la fami lia, la socie dad y el Estado. La obser va ción gene ral expone el
modo en que los infor mes deben abor dar esas cues tio nes y las situa cio nes que pue den sur -
gir den tro del con texto de las suso di chas res pon sa bi li da des.   

Res pecto de los artí cu los 23 y 24 del Pacto, los fun cio na rios encar ga dos de pre pa rar los
infor mes deben tener en cuenta las dis po si cio nes cone xas siguien tes: el artí culo 10 del
Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les; el inciso iv) del apar -
tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For -
mas de Dis cri mi na ción Racial; y los artí cu los 12, 16 y el párrafo 2 del artí culo 4 de la
Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer; y 
los artí cu los 5, 16, 18 a 20, 22, 34 y 36 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño,
que tra tan de los dere chos a con traer matri mo nio y fun dar una fami lia, así como de la pro -
tec ción a la fami lia, la madre y los hijos. El dere cho (de todo niño) a adqui rir una nacio na li -
dad, pro cla mado en el párrafo 3 del artí culo 24 del Pacto, figura tam bién en las
dis po si cio nes cone xas siguien tes: inciso iii) del apar tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción
Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, artí culo
9 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la
Mujer, y artí cu los 7 y 8 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.

ARTÍCULO 25

Texto del artículo 25

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones
mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes 
derechos y oportunidades:

a) Par ti ci par en la direc ción de los asun tos públi cos, direc ta mente o por
medio de repre sen tan tes libre mente ele gi dos;
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b) Votar y ser ele gi dos en elec cio nes perió di cas, autén ti cas, rea li za das
por sufra gio uni ver sal e igual y por voto secreto que garan tice la libre
expre sión de la volun tad de los elec to res;

c) Tener acceso, en con di cio nes gene ra les de igual dad, a las fun cio nes
públi cas de su país.

Texto de los párrafos 2 a 24 de la observación general 25 (57)

2. Los dere chos con sa gra dos en el artí culo 25 están rela cio na dos con
dere cho de los pue blos a la libre deter mi na ción, aun que son dis tin tos
de él. De con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 1, los pue blos
gozan del dere cho a deter mi nar libre mente su con di ción polí tica, y del 
dere cho a ele gir la forma de su cons ti tu ción o gobierno. El artí culo 25
trata del dere cho de las per so nas a par ti ci par en los pro ce sos de direc -
ción de los asun tos públi cos. Como dere chos indi vi dua les, tales dere -
chos pue den dar lugar a recla ma cio nes en vir tud del pri mer Pro to colo
Facul ta tivo.

3. A dife ren cia de otros dere chos y liber ta des reco no ci dos por el Pacto
(que se garan ti zan a todas las per so nas den tro del terri to rio y suje tos a
la juris dic ción del Estado), el artí culo 25 pro tege los dere chos de
“cada uno de los ciu da da nos”. En sus infor mes, los Esta dos deben
des cri bir las dis po si cio nes jurí di cas que defi nen la ciu da da nía en el
con texto de los dere chos ampa ra dos por ese artí culo. No se per mite
hacer dis tin ción alguna entre los ciu da da nos en lo con cer niente al
goce de esos dere chos por moti vos de raza, color, sexo, idioma, reli -
gión, opi nio nes polí ti cas o de cual quier otra índole, ori gen nacio nal o
social, posi ción eco nó mica, naci miento o cual quier otra con di ción
social. Las dis tin cio nes entre los que tie nen dere cho a la ciu da da nía
por motivo de naci miento y los que la adquie ren por natu ra li za ción
pue den plan tear cues tio nes de com pa ti bi li dad con las dis po si cio nes
del artí culo 25. En los infor mes de los Esta dos se deberá indi car si cua -
les quiera gru pos, como los resi den tes per ma nen tes, gozan de tales
dere chos en forma limi tada, como por ejem plo, teniendo dere cho a
votar en las elec cio nes loca les o a desem pe ñar deter mi na dos car gos
públi cos.

4. Cua les quiera con di cio nes que se impon gan al ejer ci cio de los dere -
chos ampa ra dos por el artí culo 25 debe rán basarse en cri te rios obje ti -
vos y razo na bles. Por ejem plo, puede ser razo na ble exi gir que, a fin de
ser ele gido o nom brado para deter mi na dos car gos, se tenga más edad
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que para ejer cer el dere cho de voto, que deben poder ejer cerlo todos
los ciu da da nos adul tos. El ejer ci cio de estos dere chos por los ciu da da -
nos no puede sus pen derse ni negarse, salvo por los moti vos pre vis tos
en la legis la ción y que sean razo na bles y obje ti vos. Por ejem plo, la
inca pa ci dad men tal veri fi cada puede ser motivo para negar a una per -
sona el dere cho a votar o a ocu par un cargo público.

5. La direc ción de los asun tos públi cos, men cio nada en el párrafo a), es
un con cepto amplio que se refiere al ejer ci cio del poder polí tico.
Incluye el ejer ci cio de los pode res legis la tivo, eje cu tivo y admi nis tra -
tivo. Abarca todos los aspec tos de la admi nis tra ción pública y la for -
mu la ción y apli ca ción de polí ti cas inter na cio na les, nacio na les,
regio na les y loca les. La asig na ción de facul ta des y los medios por los
cua les cada ciu da dano ejerce el dere cho a par ti ci par en la ges tión de
los asun tos públi cos, pro te gido por el artí culo 25, se deter mi na rán
por la cons ti tu ción o por otras leyes.

6. Los ciu da da nos par ti ci pan direc ta mente en la direc ción de los asun tos 
públi cos al ejer cer sus facul ta des como miem bros de órga nos legis la ti -
vos u ocu par car gos eje cu ti vos. El apar tado b) apoya ese dere cho a la
par ti ci pa ción directa. Los ciu da da nos tam bién par ti ci pan direc ta -
mente en la direc ción de los asun tos públi cos cuando eli gen o modi fi -
can la cons ti tu ción deci den cues tio nes de inte rés público mediante
refe ren dos u otros pro ce sos elec to ra les rea li za dos de con for mi dad
con el apar tado b). Los ciu da da nos pue den par ti ci par direc ta mente
asis tiendo a asam bleas popu la res facul ta das para adop tar deci sio nes
sobre cues tio nes loca les o sobre los asun tos de una deter mi nada
comu ni dad por con ducto de órga nos crea dos para repre sen tar a gru -
pos de ciu da da nos en las con sul tas con los pode res públi cos. En toda
situa ción en que se haya esta ble cido una moda li dad de par ti ci pa ción
directa de los ciu da da nos, no deberá hacerse nin guna dis tin ción entre
los ciu da da nos en lo que se refiere a su par ti ci pa ción por los moti vos
men cio na dos con el párrafo 1 del artí culo 2, ni debe rán impo nerse
res tric cio nes exce si vas.

7. Cuando los ciu da da nos par ti ci pan en la direc ción de los asun tos públi -
cos por con ducto de repre sen tan tes libre mente ele gi dos, se infiere del
artí culo 25 que esos repre sen tan tes ejer cen un autén tico poder de
gobierno y que, en vir tud del pro ceso elec to ral, son res pon sa bles ante
los ciu da da nos del ejer ci cio de tal poder. Tam bién se infiere que los
repre sen tan tes ejer cen sola mente las facul ta des que se les atri bu yen
de con for mi dad con las dis po si cio nes de la cons ti tu ción. La par ti ci pa -
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ción por con ducto de repre sen tan tes libre mente ele gi dos tiene lugar
por medio de pro ce sos de vota ción que deben esta ble cerse en vir tud
de leyes acor des con las dis po si cio nes del apar tado b).

8. Los ciu da da nos tam bién par ti ci pan en la direc ción de los asun tos
públi cos ejer ciendo influen cia mediante el debate y el diá logo públi -
cos con sus repre sen tan tes y gra cias a su capa ci dad para orga ni zarse.
Esta par ti ci pa ción se res palda garan ti zando la liber tad de expre sión,
reu nión y aso cia ción.

9. El apar tado b) del artí culo 25 esta blece dis po si cio nes con cre tas acerca 
del dere cho de los ciu da da nos a par ti ci par en la direc ción de los asun -
tos públi cos en cali dad de votan tes o de can di da tos a elec cio nes. Unas
elec cio nes perió di cas autén ti cas y que se ajus ten a las dis po si cio nes
del apar tado b) es un requi sito indis pen sa ble para ase gu rar la res pon -
sa bi li dad de los repre sen tan tes en cuanto al ejer ci cio de las facul ta des
legis la ti vas o eje cu ti vas que se les haya otor gado. Esas elec cio nes
deben cele brarse a inter va los que no sean dema siado lar gos y que
garan ti cen que la auto ri dad del gobierno sigue basán dose en la libre
expre sión de la volun tad del pue blo. Los dere chos y obli ga cio nes pre -
vis tos en el apar tado b) deben que dar garan ti za dos en la legis la ción.

10. El dere cho a votar en elec cio nes y refe ren dos debe estar esta ble cido
por la ley y sólo podrá ser objeto de res tric cio nes razo na bles, como la
fija ción de un límite mínimo de edad para poder ejer cer tal dere cho.
No es razo na ble res trin gir el dere cho de voto por moti vos de dis ca pa ci -
dad física ni impo ner requi si tos o res tric cio nes rela cio na dos con la
capa ci dad para leer y escri bir, el nivel de ins truc ción o la situa ción eco -
nó mica. La afi lia ción a un par tido no debe ser con di ción ni impe di -
mento para votar.

11. Los Esta dos deben adop tar medi das efi ca ces para ase gu rar que todas
las per so nas que ten gan dere cho a votar pue dan ejer cerlo. Cuando se
exige que los votan tes se ins cri ban, su ins crip ción debe faci li tarse, y
no debe rán ponerse obs tá cu los para efec tuarla. Si, para hacer la ins -
crip ción, exis ten requi si tos rela ti vos al lugar de resi den cia, éstos serán 
razo na bles y no debe rán impo nerse de forma que impi dan a las per so -
nas que carez can de vivienda ejer cer su dere cho de voto. Deberá prohi -
birse mediante dis po si cio nes pena les todo acto que inter fiera en
exceso con la ins crip ción o el voto, y esas dis po si cio nes debe rán apli -
carse estric ta mente. Para garan ti zar el ejer ci cio efec tivo de los dere -
chos con sa gra dos en el artí culo 25 por una comu ni dad bien
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infor mada es pre ciso hacer cam pa ñas de edu ca ción e ins crip ción de
los votan tes.

12. La liber tad de expre sión, la de reu nión y la de aso cia ción son con di cio -
nes esen cia les para el ejer ci cio efec tivo del dere cho de voto y deben
pro te gerse ple na mente. Debe rán adop tarse medi das posi ti vas para
supe rar toda difi cul tad con creta, como el anal fa be tismo, las barre ras
lin güís ti cas, la pobreza o los obs tá cu los a la liber tad de cir cu la ción,
que impi dan a las per so nas con dere cho de voto ejer cer sus dere chos
en forma efec tiva. Se deberá dis po ner de infor ma ción y mate rial
acerca de la vota ción de los idio mas de las dis tin tas mino rías. Deben
adop tarse méto dos con cre tos, como foto gra fías y sím bo los, para que
los elec to res anal fa be tos pue dan votar con tando con sufi ciente infor -
ma ción. Los Esta dos Par tes debe rán indi car en sus infor mes la forma
en que se hace frente a las difi cul ta des men cio na das en el pre sente
párrafo.

13. Los Esta dos deben des cri bir en sus infor mes las nor mas que rigen el
dere cho de voto, y la apli ca ción de esas nor mas en el período abar cado 
por los infor mes. Deben des cri birse asi mismo los fac to res que impi -
den a los ciu da da nos ejer cer su dere cho de voto y las medi das posi ti -
vas que se han adop tado para supe rar tales fac to res.

14. En sus infor mes, los Esta dos deben indi car y expli car las dis po si cio nes 
legis la ti vas, en vir tud de las que se puede pri var del dere cho de voto a
los ciu da da nos. Los moti vos para pri var les de ese dere cho deben ser
obje ti vos y razo na bles. Si el motivo para sus pen der el dere cho a votar
es la con dena por un delito, el período de tal sus pen sión debe guar dar
la debida pro por ción con el delito y la con dena. A las per so nas a quie -
nes se prive de liber tad pero que no hayan sido con de na das no se les
debe impe dir que ejer zan su dere cho a votar.

15. La rea li za ción efec tiva del dere cho y la posi bi li dad de pre sen tarse a
car gos elec ti vos garan tiza que todas las per so nas con dere cho de voto
pue dan ele gir entre dis tin tos can di da tos. Toda res tric ción del dere cho 
a pre sen tarse a elec cio nes, como la fija ción de una edad mínima,
deberá basarse en cri te rios obje ti vos y razo na bles. Las per so nas que
de otro modo reú nan las con di cio nes exi gi das para pre sen tarse a elec -
cio nes no debe rán ser exclui das mediante la impo si ción de requi si tos
irra zo na bles o de carác ter dis cri mi na to rio, como el nivel de ins truc -
ción, el lugar de resi den cia o la des cen den cia, o a causa de su afi lia -
ción polí tica. Nadie debe ser objeto de dis cri mi na ción ni sufrir
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des ven ta jas de nin gún tipo a causa de su can di da tura. Los Esta dos
Par tes deben indi car y expli car las dis po si cio nes legis la ti vas en vir tud
de las cua les se puede pri var a un grupo o cate go ría de per so nas de la
posi bi li dad de desem pe ñar car gos elec ti vos.

16. Las con di cio nes rela cio na das con la fecha, el pago de dere chos o la
rea li za ción de un depó sito para la pre sen ta ción de can di da tu ras debe -
rán ser razo na bles y no tener carác ter dis cri mi na to rio. Si hay moti vos
razo na bles para con si de rar que cier tos car gos elec ti vos son incom pa ti -
bles con deter mi na dos pues tos (por ejem plo, los de la judi ca tura, los
mili ta res de alta gra dua ción y los fun cio na rios públi cos), las medi das
que se adop ten para evi tar todo con flicto de inte rés no debe rán limi -
tar inde bi da mente los dere chos ampa ra dos por el apar tado b). Las
razo nes para la des ti tu ción de los titu la res de car gos elec ti vos debe rán 
pre verse en dis po si cio nes lega les basa das en cri te rios obje ti vos y razo -
na bles y que com por ten pro ce di mien tos jus tos y equi ta ti vos.

17. El dere cho de las per so nas a pre sen tarse a elec cio nes no deberá limi -
tarse de forma exce siva mediante el requi sito de que los can di da tos
sean miem bros de par ti dos o per te nez can a deter mi na dos par ti dos.
Toda exi gen cia de que los can di da tos cuen ten con un mínimo de par ti -
da rios (para pre sen tar su can di da tura] deberá ser razo na ble y no cons -
ti tuir un obs tá culo a esa can di da tura. Sin per jui cio de lo dis puesto en
el párrafo 1 del artí culo 5 del Pacto, las opi nio nes polí ti cas no debe -
rán usarse como motivo para pri var a una per sona del dere cho a pre -
sen tarse a elec cio nes.

18. En sus infor mes, los Esta dos deben des cri bir las dis po si cio nes jurí di -
cas que esta ble cen las con di cio nes para el ejer ci cio de car gos públi cos
elec ti vos, y cua les quiera limi ta cio nes o con di cio nes apli ca bles a deter -
mi na dos car gos. Tam bién deben des cri bir las con di cio nes para la
desig na ción de los can di da tos, por ejem plo, los lími tes de edad y cua -
les quiera otras con di cio nes o res tric cio nes. En los infor mes, los Esta -
dos deben indi car si hay res tric cio nes que impi den que per so nas que
ocu pan pues tos en la admi nis tra ción pública (inclu sive en la poli cía o
las fuer zas arma das) pue dan ser ele gi das para deter mi na dos car gos
públi cos. Deben des cri birse los moti vos y los pro ce di mien tos lega les
para des ti tuir a per so nas que ocu pan car gos elec ti vos.

19. De con for mi dad con el apar tado b), las elec cio nes deben ser libres y
equi ta ti vas, y cele brarse perió di ca mente en el marco de dis po si cio nes
jurí di cas que garan ti cen el ejer ci cio efec tivo del dere cho de voto. Las
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per so nas con dere cho de voto deben ser libres de votar a favor de cual -
quier can di dato y a favor o en con tra de cual quier pro puesta que se
someta a refe rén dum o ple bis cito, y de apo yar al gobierno u opo nerse
a él, sin influen cia ni coac ción inde bida de nin gún tipo que pueda des -
vir tuar o inhi bir la libre expre sión de la volun tad de los elec to res.
Estos debe rán poder for marse una opi nión de manera inde pen diente, 
libres de toda vio len cia, ame naza de vio len cia, pre sión o mani pu la -
ción de cual quier tipo. La limi ta ción de los gas tos en cam pa ñas elec to -
ra les puede estar jus ti fi cada cuando sea nece sa ria para ase gu rar que
la libre elec ción de los votan tes no se vea afec tada o que el pro ceso
demo crá tico quede per tur bado por gas tos des pro por cio na dos en
favor de cual quier can di dato o par tido. Los resul ta dos de las elec cio -
nes autén ti cas debe rán res pe tarse y ponerse en prác tica.

20. Debe esta ble cerse una junta elec to ral inde pen diente para que super -
vise el pro ceso elec to ral y garan tice que se desa rro lla en forma justa e
impar cial y de con for mi dad con dis po si cio nes jurí di cas com pa ti bles
con el Pacto. Los Esta dos deben tomar medi das para garan ti zar el
carác ter secreto del voto durante las elec cio nes, incluida la vota ción
cuando se está ausente de la resi den cia habi tual, si existe este sis tema. 
Ello com porta la nece si dad de que los votan tes estén pro te gi dos con -
tra toda forma de coac ción para velar cómo van a votar o cómo han
votado, y con tra toda inje ren cia ilí cita en el pro ceso elec to ral. La
renun cia de estos dere chos es incom pa ti ble con las dis po si cio nes del
artí culo 25 del Pacto. Deberá garan ti zarse la segu ri dad de las urnas y
los votos deben escru tarse en pre sen cia de los can di da tos o de sus
agen tes. Debe haber un escru ti nio de los votos y un pro ceso de
recuento inde pen dien tes y con posi bi li dad de revi sión judi cial o de
otro pro ceso equi va lente a fin de que los elec to res ten gan con fianza
en la segu ri dad de la vota ción y del recuento de los votos. La asis ten -
cia que se preste a los dis ca pa ci ta dos, los cie gos o los anal fa be tos
deberá tener carác ter inde pen diente. Deberá infor marse ple na mente
a los elec to res acerca de estas garan tías.

21. Aun que el Pacto no impone nin gún sis tema elec to ral con creto, todo
sis tema elec to ral vigente en un Estado Parte debe ser com pa ti ble con
los dere chos ampa ra dos por el arti culo 25 y garan ti zar y dar efecto a
la libre expre sión de la volun tad de los elec to res. Debe apli carse el
prin ci pio de un voto por per sona y, en el marco del sis tema elec to ral
de cada uno de los Esta dos, el voto de un elec tor debe tener igual valor 
que el de otro. La deli mi ta ción de los dis tri tos elec to ra les y el método
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de asig na ción de votos no deben des vir tuar la dis tri bu ción de los
votan tes ni com por tar dis cri mi na ción alguna con tra nin gún grupo, ni
tam poco excluir o res trin gir en forma irra zo na ble el dere cho de los
ciu da da nos a ele gir libre mente a sus repre sen tan tes.

22. En sus infor mes, los Esta dos deben indi car las medi das que han adop -
tado para garan ti zar elec cio nes autén ti cas, libres y perió di cas, y la
forma en que su sis tema o sis te mas elec to ra les garan ti zan y dan
efecto a la libre expre sión de la volun tad de los elec to res. En los infor -
mes se debe des cri bir el sis tema elec to ral y expli car cómo las dis tin tas
opi nio nes polí ti cas de la comu ni dad están repre sen ta das en los órga -
nos ele gi dos. En los infor mes debe rán des cri birse  asi mismo las leyes y 
pro ce di mien tos que garan ti zan que los ciu da da nos pue dan ejer cer de
hecho libre mente el dere cho de voto e indi carse de qué forma la legis -
la ción garan tiza el secreto, la segu ri dad y la vali dez del pro ceso elec to -
ral. Deberá expli carse la apli ca ción prác tica de estas garan tías en el
período abar cado por el informe de que se trate.

23. El apar tado c) del artí culo 25 se refiere al dere cho y a la posi bi li dad de
los ciu da da nos de acce der, en con di cio nes gene ra les de igual dad, a
car gos públi cos. Para garan ti zar el acceso en con di cio nes gene ra les de 
igual dad, los cri te rios y pro ce di mien tos para el nom bra miento,
ascenso, sus pen sión y des ti tu ción deben ser razo na bles y obje ti vos.
Podrán adop tarse medi das posi ti vas para pro mo ver la igual dad de
opor tu ni da des en los casos apro pia dos a fin de que todos los ciu da da -
nos ten gan igual acceso. Si el acceso a la admi nis tra ción pública se
basa en los méri tos y en la igual dad de opor tu ni da des, y si se ase gura
la esta bi li dad en el cargo, se garan ti zará su liber tad de toda inje ren cia
o pre sión polí tica. Reviste espe cial impor tan cia garan ti zar que las per -
so nas no sean objeto de dis cri mi na ción en el ejer ci cio de los dere chos
que les corres pon den con forme al apar tado c) del artí culo 25 cual -
quiera de los moti vos espe ci fi ca dos en el párrafo 1 del artí culo 2.

24. En sus infor mes, los Esta dos debe rán des cri bir las con di cio nes para
acce der a la admi nis tra ción pública, y los pro ce sos de nom bra miento,
ascenso, sus pen sión y des ti tu ción o sepa ra ción del cargo, así como los
meca nis mos judi cia les u otros meca nis mos de revi sión apli ca bles a
esos pro ce sos. En los infor mes tam bién debe indi carse cómo se cum -
ple el requi sito de acceso en igual dad de con di cio nes, y si se han adop -
tado medi das posi ti vas para pro mo ver la igual dad de opor tu ni da des
y, en tal caso, en qué medida.
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Comen tario

El artí culo 25 se refiere a los dere chos polí ti cos de los ciu da da nos y esta blece el prin ci pio de 
que esos dere chos debe rán garan ti zarse sin res tric cio nes inde bi das, y sin nin guna de las
dis tin cio nes men cio na das en el artí culo 2.

Los infor mes deben indi car todas las regla men ta cio nes y res tric cio nes que se apli quen al
ejer ci cio de los dere chos polí ti cos de los ciu da da nos en gene ral y res pecto de deter mi na das 
cate go rías de per so nas. Deben expo ner la legis la ción y la prác tica rela ti vas al acceso a los
car gos públi cos, y hacer refe ren cia espe cí fica al sis tema elec to ral del Estado infor mante.
Los infor mes han de mos trar que los requi si tos con te ni dos en los apar ta dos a) y b) del artí -
culo 25 se reco gen en las nor mas y regla men tos que rigen el pro ceso elec to ral, en par ti cu -
lar en lo que res pecta a la nece si dad de obser var el prin ci pio de la no dis cri mi na ción y de
garan ti zar la igual dad de opor tu ni da des de todo ciu da dano de par ti ci par en la direc ción de
los asun tos públi cos.

Ade más, el apar tado c) del artí culo 25 esti pula la igual dad de acceso a las fun cio nes públi -
cas; debe faci li tarse infor ma ción sobre las nor mas y regla men tos que rigen esa igual dad de
acceso.

Por último, aun que los dere chos enun cia dos en el artí culo 25 han de garan ti zarse úni ca -
mente a los ciu da da nos, los infor mes tam bién deben incluir una des crip ción de las expe -
rien cias habi das al apli car las dis po si cio nes rela ti vas al dere cho de los ciu da da nos
extran je ros a par ti ci par en la direc ción de los asun tos públi cos, en espe cial mediante elec -
cio nes gene ra les o loca les, y a ocu par car gos públi cos en órga nos guber na men ta les cen -
tra les o loca les.

Con res pecto a los dere chos polí ti cos y al acceso a las fun cio nes públi cas, puede tam bién
ser de uti li dad, en rela ción con este Pacto, la infor ma ción reu nida en el apar tado c) del artí -
culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri -
mi na ción Racial y en los artí cu los 7 y 8 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer.

ARTÍCULO 26

Texto del artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y
efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo,
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idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Texto de los párrafos 1 y 7 a 13 de la observación general 18 (37)

1. La no dis cri mi na ción, junto con la igual dad ante la ley y la igual pro -
tec ción de la ley sin nin guna dis cri mi na ción, cons ti tuye un prin ci pio
básico y gene ral rela tivo a la pro tec ción de los dere chos huma nos. Así, 
el párrafo 1 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les
y Polí ti cos esta blece la obli ga ción de cada Estado Parte de res pe tar y
garan ti zar a todos los indi vi duos que se encuen tren en su terri to rio y
estén suje tos a su juris dic ción, los dere chos reco no ci dos en el Pacto,
sin dis tin ción alguna de raza, color, sexo, idioma, reli gión, opi nión
polí tica o de otra índole, ori gen nacio nal o social, posi ción eco nó mica, 
naci miento o cual quier otra con di ción social. En vir tud del artí culo 26 
todas las per so nas no sola mente son igua les ante la ley y tie nen dere -
cho a igual pro tec ción de la ley, sino tam bién se prohíbe cual quier dis -
cri mi na ción en vir tud de la ley y garan tiza a todas las per so nas
pro tec ción igual y efec tiva con tra cual quier dis cri mi na ción por moti -
vos de raza, color, sexo, idioma, reli gión, opi nio nes polí ti cas o de cual -
quier índole, ori gen nacio nal o social, posi ción eco nó mica,
naci miento o cual quier otra con di ción social.

...

7. Si bien otras con ven cio nes se refie ren sólo a un tipo espe cí fico de dis -
cri mi na ción, el Comité con sid er a que el tér mino «dis cri mi na ción», tal
como se emplea en el Pacto, debe enten derse refe rido a toda dis tin -
ción, exclu sión, res tric ción o pre fe ren cia que se basen en deter mi na -
dos moti vos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la reli gión, la
opi nión polí tica o de otra índole, el ori gen nacio nal o social, la posi -
ción eco nó mica, el naci miento o cual quier otra con di ción social, y que 
ten gan por objeto o por resul tado anu lar o menos ca bar el reco no ci -
miento, goce o ejer ci cio, en con di cio nes de igual dad, de los dere chos
huma nos y liber ta des fun da men ta les de todas las per so nas.

8. Sin embargo, el goce en con di cio nes de igual dad de los dere chos y
liber ta des no sig ni fica iden ti dad de trato en toda cir cuns tan cia. A este
res pecto, las dis po si cio nes del Pacto son explí ci tas. Por ejem plo, el
párrafo 5 del artí culo 6 prohibe que se imponga la pena de muerte a
per so nas de menos de 18 años de edad. El mismo párrafo prohibe que
se apli que dicha pena a las muje res en estado de gra vi dez. De la misma 
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manera, en el párrafo 3 del artí culo 10 se requiere que los delin cuen -
tes meno res estén sepa ra dos de los adul tos. Ade más, el artí culo 25
garan tiza deter mi na dos dere chos polí ti cos, esta ble ciendo dife ren cias
por moti vos de ciu da da nía y de edad.

9. Los infor mes de muchos Esta dos Par tes con tie nen infor ma ción tanto
sobre medi das legis la ti vas como admi nis tra ti vas y deci sio nes de los
tri bu na les rela cio na das con la pro tec ción con tra la dis cri mi na ción
jurí dica, pero sue len no incluir infor ma ción que ponga de mani fiesto
una dis cri mi na ción de hecho. Al infor mar sobre el párrafo 1 del artí -
culo 2 y los artí cu los 3 y 26 del Pacto, los Esta dos Par tes por lo gene -
ral citan dis po si cio nes de su cons ti tu ción o de sus leyes sobre igual dad
de opor tu ni da des en lo que res pecta a la igual dad de las per so nas. Si
bien esta infor ma ción es sin duda alguna útil, el Comité qui siera saber 
si sigue exis tiendo algún pro blema de dis cri mi na ción de hecho, prac ti -
cada ya sea por las auto ri da des públi cas, la comu ni dad o por per so nas 
u órga nos pri va dos. El Comité desea ser infor mado acerca de las dis -
po si cio nes lega les y medi das admi nis tra ti vas enca mi na das a redu cir o
eli mi nar tal dis cri mi na ción.

10. El Comité desea tam bién seña lar que el prin ci pio de la igual dad exige
algu nas veces a los Esta dos Par tes adop tar dis po si cio nes posi ti vas
para redu cir o eli mi nar las con di cio nes que ori gi nan o faci li tan que se
per pe túe la dis cri mi na ción prohi bida por el Pacto. Por ejem plo, en un
Estado en el que la situa ción gene ral de un cierto sec tor de su pobla -
ción impide u obs ta cu liza el dis frute de los dere chos huma nos por
parte de esa pobla ción, el Estado debe ría adop tar dis po si cio nes espe -
cia les para poner reme dio a esa situa ción. Las medi das de ese carác ter 
pue den lle gar hasta otor gar, durante un tiempo, al sec tor de la pobla -
ción de que se trate un cierto trato pre fe ren cial en cues tio nes con cre -
tas en com pa ra ción con el resto de la pobla ción. Sin embargo, en
cuanto son nece sa rias para corre gir la dis cri mi na ción de hecho, esas
medi das son una dife ren cia ción legí tima con arre glo al Pacto.

11. Tanto en el párrafo 1 del artí culo 2 como en el artí culo 26 se enu me -
ran moti vos de dis cri mi na ción tales como la raza, el color el sexo, el
idioma, la reli gión, la opi nión polí tica o de otra índole, el ori gen nacio -
nal o social, la posi ción eco nó mica, el naci miento o cual quier otra
con di ción social. El Comité ha obser vado que en algu nas cons ti tu cio -
nes y leyes no se seña lan todos los moti vos por los que se prohibe la
dis cri mi na ción, en la forma en que se enu me ran en el párrafo 1 del
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artí culo 2. Por lo tanto, el Comité desea ría reci bir infor ma ción de los
Esta dos Par tes en cuanto al sig ni fi cado que revis ten esas omi sio nes.

12. Si bien el artí culo 2 del Pacto limita el ámbito de los dere chos que han
de pro te gerse con tra la dis cri mi na ción a los pre vis tos en el Pacto, el
artí culo 26 no esta blece dicha limi ta ción. Esto es, el artí culo 26 dec la -
ra que todas las per so nas son igua les ante la ley y tie nen dere cho sin
dis cri mi na ción a igual pro tec ción de la ley; tam bién dis pone que la ley
garan ti zará a todas las per so nas pro tec ción igual y efec tiva con tra la
dis cri mi na ción por cual quiera de los moti vos en él enu me ra dos. A jui -
cio del Comité, el artí culo 26 no se limita a rei te rar la garan tía ya pre -
vista en el artí culo 2 sino que esta blece en sí un dere cho autó nomo.
Prohibe la dis cri mi na ción de hecho o de dere cho en cual quier esfera
sujeta a la nor ma tiva y la pro tec ción de las auto ri da des públi cas. Por
lo tanto, el artí culo 26 se refiere a las obli ga cio nes que se impo nen a
los Esta dos Par tes en lo que res pecta a sus leyes y la apli ca ción de sus
leyes. Por con si guiente, al apro bar una ley, un Estado Parte debe velar 
por que se cum pla el requi sito esta ble cido en el artí culo 26 de que el
con te nido de dicha ley no sea dis cri mi na to rio. Dicho de otro modo, la
apli ca ción del prin ci pio de no dis cri mi na ción del artí culo 26 no se
limita al ámbito de los dere chos enun cia dos en el Pacto.

13. Por último, el Comité observa que no toda dife ren cia ción de trato
cons ti tuirá una dis cri mi na ción, si los cri te rios para tal dife ren cia ción
son razo na bles y obje ti vos y lo que se per si gue es lograr un pro pó sito
legí timo en vir tud del Pacto.

Comen tario

La obser va ción gene ral 18 (37) apro bada por el Comité define cla ra mente el alcance del
artí culo 26 y del prin ci pio de no dis cri mi na ción que éste con tiene. Sin embargo, con viene
seña lar que esta obser va ción gene ral se refiere no sólo al artí culo 16, sino que se aplica
tam bién en gene ral a las cláu su las no dis cri mi na to rias con te ni das en algu nos otros artí cu los 
del Pacto. Por lo tanto, al infor mar sobre esos otros artí cu los del Pacto deberá tam bién
tenerse en cuenta la obser va ción gene ral 18 (37).

El aspecto más impor tante que deben tener pre sente los Esta dos Par tes con res pecto al sig -
ni fi cado del artí culo 26 es que éste pres cribe un dere cho autó nomo que puede apli carse
tam bién a esfe ras no direc ta mente abor da das en el Pacto. La reper cu sión del dere cho con -
te nido en el artí culo 26 puede exten derse tam bién a cual quier medida de la legis la ción
nacio nal que esta blezca algún dere cho indi vi dual (véase el párrafo 12 de la obser va ción
gene ral). Por lo tanto, los infor mes deben des cri bir tam bién las medi das adop ta das para
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modi fi car la legis la ción vigente y pro mul gar nue vas leyes con el fin de garan ti zar el carác ter
no dis cri mi na to rio de su con te nido.

Véanse tam bién el párrafo 1 del artí culo 2 y el artí culo 3 del Pacto.

ARTÍCULO 27

Texto del artículo 27

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no
se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que
les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su
propio idioma.

Texto de la observación general 23 (50)

1. El artí culo 27 del Pacto dis pone que en los Esta dos en que exis tan
mino rías étni cas, reli gio sas o lin güís ti cas, no se negará a las per so nas
que per te nez can a dichas mino rías el dere cho que les corres ponde, en
común con los demás miem bros de su grupo, a tener su pro pia vida
cul tu ral, a pro fe sar y prac ti car su pro pia reli gión y a emplear su pro pia 
idioma. El Comité observa que este artí culo esta blece y reco noce un
dere cho que se con fiere a las per so nas per te ne cien tes a gru pos de
mino rías y que cons ti tuye un dere cho sepa rado, que se suma a los
demás dere chos de que pue den dis fru tar esas per so nas, al igual que
todas las demás, en vir tud del Pacto.

2. En algu nas de las comu ni ca cio nes some ti das a la con si de ra ción del
Comité con arre glo al Pro to colo Facul ta tivo, se con funde el dere cho
ampa rado en vir tud del artí culo 27 con el dere cho de los pue blos a la
libre deter mi na ción, pro cla mado en el artí culo 1 del Pacto. Ade más,
en los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes con arre glo al artí -
culo 40 del Pacto, los debe res con traí dos por los Esta dos Par tes en vir -
tud del artí culo 27 se con fun den a veces con sus debe res, que se
enun cian en el párrafo 1 del artí culo 2, de garan ti zar sin dis cri mi na -
ción el dis frute de los dere chos reco no ci dos en el Pacto, y tam bién con 
la igual dad ante la ley y la igual pro tec ción de la ley, con forme al artí -
culo 26.
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3.1 El Pacto hace una dife ren cia ción entre el dere cho a la libre deter mi na -
ción y el dere cho ampa rado en vir tud del artí culo 27. En el pri mer
caso, se trata de un dere cho per te ne ciente a los pue blos, que se rige
por dis po si cio nes sepa ra das del Pacto (parte I). La libre deter mi na ción 
no es un dere cho reco no cido con arre glo al  Pro to colo Facul ta tivo. Por 
otra parte, el artí culo 27 se rela ciona con los dere chos reco no ci dos a
las per so nas en cuanto tales y, al igual que los artí cu los rela cio na dos
con los demás dere chos per so na les reco no ci dos a todos, figura en la
parte III del Pacto y está reco no cido en vir tud del Pro to colo Facul ta -
tivo.

3.2 El dis frute de los dere chos a los que se refiere el artí culo 27 no menos -
caba la sobe ra nía y la inte gri dad terri to rial de un Estado Parte. No
obs tante, en algu nos de sus aspec tos los dere chos de las per so nas
ampa ra das en vir tud de ese artí culo --por ejem plo, el dis frute de una
deter mi nada cul tu ra-- pue den guar dar rela ción con modos de vida
estre cha mente aso cia dos al terri to rio y al uso de sus recur sos. Esto
podría ser par ti cu lar mente cierto en el caso de los miem bros de comu -
ni da des indí ge nas que cons ti tu yen una mino ría.

4. El Pacto tam bién hace una dis tin ción entre el dere cho ampa rado en
vir tud del artí culo 27 y las garan tías ampa ra das en vir tud del párrafo
1 del artí culo 2 y del artí culo 26. El dere cho a la no dis cri mi na ción,
reco no cido en el párrafo 1 del artí culo 2, en el dis frute de los dere chos 
ampa ra dos por el Pacto se aplica a todas las per so nas que se encuen -
tren en el terri to rio o bajo la juris dic ción de un Estado, inde pen dien te -
mente de que esas per so nas per te nez can o no a alguna mino ría.
Ade más, en vir tud del artí culo 26 existe el dere cho con creto a la igual -
dad ante la ley, a la igual pro tec ción de la ley y a la no dis cri mi na ción
res pecto de los dere chos reco no ci dos y las obli ga cio nes impues tas por
los Esta dos. Este dere cho rige el ejer ci cio de todos los dere chos, ya sea
que están ampa ra dos o no en vir tud del Pacto, que el Estado Parte
reco noce por ley a las per so nas que se encuen tren en su terri to rio o
bajo su juris dic ción, inde pen dien te mente de que per te nez can o no a
alguno de los tipos de mino ría a que se refiere el artí culo 27. Algu nos
de los Esta dos Par tes que ase gu ran que no dis cri mi nan por moti vos
étni cos, lin güís ti cos o reli gio sos, sos tie nen erró nea mente, sólo sobre
esa base, que no tie nen mino rías.

5.1 Según los tér mi nos del arti culo 27, las per so nas suje tas a pro tec ción
son las per te ne cien tes a un grupo de mino ría y que com par ten en
común una cul tura, una reli gión y un idioma. De esos tér mi nos se des -
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prende tam bién que para la pro tec ción de esas per so nas no es indis -
pen sa ble que sean ciu da da nos del Estado Parte en el que viven o se
encuen tran. A este res pecto, tam bién son per ti nen tes las obli ga cio nes 
dima nan tes del párrafo 1 del artí culo 2, dado que con arre glo a este
artí culo todo Estado Parte se com pro mete a garan ti zar a todas las per -
so nas que se encuen tran en su terri to rio y están suje tas a su juris dic -
ción los dere chos reco no ci dos en el Pacto, excepto los dere chos
apli ca bles exclu si va mente a los nacio na les, por ejem plo, los dere chos
polí ti cos a que se refiere el artí culo 25. Por con si guiente, nin gún
Estado Parte puede limi tar la apli ca ción de los dere chos enun cia dos
en el artí culo 27 exclu si va mente a sus nacio na les.

5.2 El artí culo 27 reco noce dere chos a las per so nas per te ne cien tes a las
mino rías que “exis tan” en un deter mi nado Estado Parte. Habida
cuenta de la natu ra leza y el alcance de los dere chos reco no ci dos en
vir tud de este artí culo, no pro cede deter mi nar el grado de per ma nen -
cia que supone la expre sión “que exis tan”. Esos dere chos se refie ren
sen ci lla mente a que no se debe negar a las per so nas que per te nez can a 
dichas mino rías el dere cho que les corres ponde, en común con los
demás miem bros de su grupo, a tener su pro pia vida cul tu ral, a prac ti -
car su pro pia reli gión y a emplear su pro pio idioma. Así como no nece -
si tan ser nacio na les ni ciu da da nos, tam poco nece si tan ser resi den tes
per ma nen tes. En con se cuen cia, no debe dene garse el ejer ci cio de esos 
dere chos a los tra ba ja do res migra to rios o a las per so nas que se
encuen tren de visita en un Estado Parte y que cons ti tu yan alguna de
esas mino rías. Con este fin, les corres ponde, al igual que a cual quier
otra per sona que se encuen tre en el terri to rio de ese Estado Parte, los
dere chos gene ra les de liber tad de aso cia ción y de expre sión. La exis -
ten cia de una mino ría étnica, reli giosa o lin güís tica en un deter mi -
nado Estado Parte exige que esos dere chos se esta blez can en fun ción
de cri te rios obje ti vos y no por deci sión uni la te ral del Estado Parte.

5.3 El dere cho de las per so nas per te ne cien tes a una mino ría lin güís tica a
emplear entre ellas su pro pio idioma, en pri vado o en público, no debe 
con fun dirse con otros dere chos lin güís ti cos ampa ra dos en vir tud del
Pacto. En par ti cu lar, se debe dis tin guir este dere cho del dere cha gene -
ral de liber tad de expre sión reco no cido en vir tud del artí culo 19. Este
último dere cho se hace exten sivo a todas las per so nas, inde pen dien te -
mente de que per te nez can o no a una mino ría. Asi mismo, el dere cho
ampa rado en vir tud del artí culo 27 debe dife ren ciarse del dere cho
espe cial que en vir tud del apar tado f) del párrafo 3 del artí culo 14 del
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Pacto se reco noce a toda per sona acu sada de ser asis tida por un intér -
prete si no com prende o no habla el idioma empleado en el tri bu nal.
El apar tado f) del párrafo 3 del artí culo 14 no con fiere en nin gún otro
caso a la per sona acu sada el dere cho de emplear o de hablar el idioma
de su elec ción en el curso de pro ceso.

6.1 Aun que la norma del artí culo 27 está expre sada en tér mi nos nega ti -
vos, de todos modos la dis po si ción reco noce la exis ten cia de un “dere -
cho” y esta blece la obli ga ción de no negarlo. Por con si guiente, todo
Estado Parte está obli gado a ase gu rar la rea li za ción y el ejer ci cio de
este dere cho y a ampa rarlo con tra toda nega tiva o vio la ción. Así, las
medi das posi ti vas de pro tec ción adop ta das por con ducto ya sea de sus 
auto ri da des legis la ti vas, judi cia les o admi nis tra ti vas, son pro ce den tes 
no sólo con tra los actos del pro pio Estado Parte, sino tam bién con tra
el acto de cual quier per sona que se encuen tre en el Estado Parte.

6.2 Aun que los dere chos ampa ra dos por el artí culo 27 sean dere chos indi -
vi dua les, dichos dere chos depen den a su vez de la capa ci dad del grupo 
mino ri ta rio para con ser var su cul tura, su idioma o su reli gión. En con -
se cuen cia, puede ser tam bién nece sa rio que los Esta dos adop ten
medi das posi ti vas para pro te ger la iden ti dad de una mino ría y los
dere chos de sus miem bros a gozar de su cul tura y su idioma per fec cio -
nán do los y a prac ti car su reli gión, en común con los otros miem bros
del grupo. En este sen tido, se debe obser var que dichas medi das posi -
ti vas deben res pe tar las dis po si cio nes del párrafo 1 del artí culo 2 y el
artí culo 26 del Pacto, tanto en lo que se refiere al tra ta miento de las
dis tin tas mino rías como en lo rela tivo al tra ta miento entre las per so -
nas per te ne cien tes a ellas y el resto de la pobla ción. Sin embargo, en
la medida en que estén des ti na das a corre gir una situa ción que impide 
o difi culta el goce de los dere chos garan ti za dos por el artí culo 27,
dichas medi das pue den cons ti tuir una dife ren cia ción legí tima con
arre glo al Pacto, con tal de que estén basa das en cri te rios razo na bles y
obje ti vos.

7. Por lo que se refiere al ejer ci cio de los dere chos cul tu ra les pro te gi dos
por el artí culo 27, el Comité observa que la cul tura se mani fiesta de
muchas for mas, inclu sive un modo par ti cu lar de vida rela cio nado con
el uso de recur sos terres tres, espe cial mente en el caso de los pue blos
indí ge nas. Ese dere cho puede incluir acti vi da des tra di cio na les tales
como la pesca o la caza y el dere cho a vivir en reser vas pro te gi das por
la ley. El goce de esos dere chos puede reque rir la adop ción de medi das 
jurí di cas posi ti vas de pro tec ción y medi das para ase gu rar la par ti ci pa -
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ción efi caz de los miem bros de comu ni da des mino ri ta rias en las deci -
sio nes que les afec tan.

8. El Comité observa que no se puede ejer cer en forma legí tima nin guno
de los dere chos pro te gi dos por el artí culo 27 del Pacto de un modo o
en una medida incom pa ti ble con las demás dis po si cio nes del Pacto.

9. El Comité llega a la con clu sión de que el artí culo 27 se rela ciona con
los dere chos cuya pro tec ción impone obli ga cio nes espe ci fi cas a los
Esta dos Par tes. La pro tec ción de esos dere chos tiene por objeto garan -
ti zar la pre ser va ción y el desa rro llo con ti nuo de la iden ti dad cul tu ral,
reli giosa y social de las mino rías inte re sa das, enri que ciendo así el
tejido social en su con junto. En con se cuen cia, el Comité observa que
esos dere chos deben ser pro te gi dos como tales, sin que se les con -
funda con otros dere chos per so na les con fe ri dos a todas y cada una de
las per so nas con arre glo al Pacto. Por tanto, los Esta dos Par tes tie nen
la obli ga ción de ase gu rar la debida pro tec ción del ejer ci cio de esos
dere chos y deben indi car en sus infor mes las medi das que hayan adop -
tado con ese fin.

Comen tario

El artí culo 27 esti pula el dere cho de las per so nas per te ne cien tes a mino rías étni cas, reli gio -
sas o lin güís ti cas, a tener su pro pia vida cul tu ral, a pro fe sar y prac ti car su pro pia reli gión y a 
emplear su pro pio idioma. Puesto que la obli ga ción de pro te ger los dere chos con te ni dos
en el artí culo 27 se impone úni ca mente a los Esta dos en que exis ten mino rías, inclui dos los
gru pos indí ge nas, los Esta dos Par tes han de indi car en sus infor mes si alguno de esos gru -
pos vive en el país, per ma nen te mente o de otro modo. A este res pecto hay que recor dar
que el artí culo se aplica a toda mino ría, por pequeña que sea. En par ti cu lar, hay que sub ra -
yar que la exis ten cia de una dis po si ción cons ti tu cio nal o de otra índole que esti pule que
todos los ciu da da nos deben ser tra ta dos en pie de igual dad no sig ni fica en sí que no exis tan
mino rías en un país dado. En caso de exis tir gru pos de esa índole en el terri to rio del Estado
infor mante, deberá pre sen tarse infor ma ción sobre esas mino rías, su pobla ción en com pa -
ra ción con la pobla ción mayo ri ta ria del país, y las medi das posi ti vas con cre tas adop ta das
por el Estado infor mante para pre ser var su iden ti dad étnica, reli giosa, cul tu ral y lin güís tica,
así como sobre toda medida des ti nada a brin dar a las mino rías opor tu ni da des eco nó mi cas
y polí ti cas igua les. Debe hacerse refe ren cia espe cial a su repre sen ta ción en los órga nos de
gobierno cen tra les y loca les.

Los Esta dos infor man tes deben tam bién tener en cuenta que aun que el artí culo 27 se
refiere al goce de los dere chos de las per so nas per te ne cien tes a mino rías «en común con
los demás miem bros de su grupo», los dere chos en sí son dere chos indi vi dua les y han de ser 
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pro te gi dos como tales. Por lo tanto, los Esta dos deben pre sen tar infor ma ción no sólo
sobre las medi das adop ta das en gene ral para pro te ger a las mino rías y a las pobla cio nes
indí ge nas esta ble ci das en su terri to rio, sino tam bién sobre cómo cada miem bro de una
mino ría puede ejer cer efec ti va mente sus dere chos. Ade más, con res pecto a este artí culo
deberá faci li tarse infor ma ción sobre cual quier dis cri mi na ción sub sis tente en la ley o en la
prác tica en cuanto al goce por parte de los miem bros de las mino rías de los demás dere -
chos con sa gra dos en el Pacto, puesto que esa dis cri mi na ción puede con du cir indi rec ta -
mente asi mismo a res tric cio nes o vio la cio nes de los dere chos con te ni dos en el artí culo 27.
En este con texto, ha de pres tarse aten ción espe cial a la posi ble exis ten cia de dis cri mi na -
ción con tra per so nas por per te ne cer a una mino ría o a un grupo indí gena. A este res pecto, 
revis ten espe cial inte rés los dere chos civi les en las esfe ras más estre cha mente vin cu la das
con los dere chos pro te gi dos por el artí culo 27, y los dere chos polí ti cos tales como la par ti -
ci pa ción en la direc ción de los asun tos públi cos y el acceso a las fun cio nes públi cas en el
Estado infor mante.

Otros ins tru men tos inter na cio na les pro te gen tam bién los dere chos de los gru pos vul ne ra -
bles. Los fun cio na rios encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta, al
infor mar con res pecto al artí culo 27 del Pacto, la posi ble per ti nen cia del párrafo 3 del artí -
culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, el párrafo 4 
del artí culo 1 y el párrafo 2 del artí culo 2 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na -
ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, los artí cu los 4 y 14 de la Con ven ción
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, y los artí cu los
22, 23 y 30 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.

B. EXAMEN DE LOS INFORMES POR EL
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

a) Composición del Comité

Como ya se ha indi cado, el artí culo 40 del Pacto esti pula que los infor mes pre sen ta dos por
los Esta dos Par tes serán exa mi na dos por el Comité de Dere chos Huma nos.

El Comité es un órgano creado en vir tud de un tra tado, con forme al artí culo 28 del Pacto.
Está com puesto de 18 miem bros de gran inte gri dad moral y reco no cida com pe ten cia en
mate ria de dere chos huma nos. Los miem bros ejer cen sus fun cio nes a título per so nal.
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Texto del artículo 28

1. Se esta ble cerá un Comité de Dere chos Huma nos (en ade lante deno -
mi nado el Comité). Se com pon drá de die cio cho miem bros, y desem -
pe ñará las fun cio nes que se seña lan más ade lante.

2. El Comité estará com puesto de nacio na les de los Esta dos Par tes en el
pre sente Pacto, que debe rán ser per so nas de gran inte gri dad moral,
con reco no cida com pe ten cia en mate ria de dere chos huma nos. Se
tomará en con si de ra ción la uti li dad de la par ti ci pa ción de algu nas
per so nas que ten gan expe rien cia jurí dica.

3. Los miem bros del Comité serán ele gi dos y ejer ce rán sus fun cio nes a
título per so nal.

Texto del artículo 29

1. Los miem bros del Comité serán ele gi dos por vota ción secreta de una
lista de per so nas que reú nan las con di cio nes pre vis tas en el artí culo
28 y que sean pro pues tas al efecto por los Esta dos Par tes en el pre -
sente Pacto.

2. Cada Estado Parte en el pre sente Pacto podrá pro po ner hasta dos per -
so nas. Estas per so nas serán nacio na les del Estado que las pro ponga.

3. La misma per sona podrá ser pro puesta más de una vez.

El pro ce di miento de elec ción se esta blece en los artí cu los 30, 31 y 32 del  Pacto, que pre -
vén que el Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das pre pa rará una lista de los can di da tos
pre sen ta dos y con vo cará a una reu nión de los Esta dos Par tes para ele gir a los miem bros del 
Comité. Se espe ci fica ade más en el Pacto que el Comité no podrá com pren der más de un
nacio nal de un mismo Estado, que se ten drá en cuenta una dis tri bu ción geo grá fica equi ta -
tiva de los miem bros y la repre sen ta ción de las dife ren tes for mas de civi li za ción y de los
prin ci pa les sis te mas jurí di cos. Que da rán ele gi dos los can di da tos que obten gan el mayor
número de votos y la mayo ría abso luta de los votos. Los miem bros del Comité se ele gi rán
por cua tro años, y podrán ser reele gi dos si se pre senta de nuevo su can di da tura. Cada dos
años se cele bra rán elec cio nes para ele gir a la mitad de los miem bros del Comité.

Pese a que son nom bra dos y ele gi dos por Esta dos Par tes en el Pacto, los miem bros del
Comité no son ni repre sen tan tes ni dele ga dos de los Esta dos de que son nacio na les, sino
exper tos inde pen dien tes que rea li zan su labor a título per so nal: como tales, antes de entrar
en fun cio nes, decla ran solem ne mente en sesión pública del Comité que desem pe ña rán su
come tido con toda impar cia li dad y con cien cia.
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El Comité elige de entre sus miem bros al Pre si dente, a tres Vice pre si den tes y al Rela tor,
que cum plen man da tos de dos años cada uno.

b)  Método de trabajo del Comité

El Comité cele bra nor mal mente tres perío dos de sesio nes de tres sema nas cada año, uno
en Nueva York (marzo/abril), y dos en Gine bra (julio y octu bre/ noviem bre). Cada período
de sesio nes es pre ce dido por otro período de sesio nes, de una semana de dura ción, de sus
dos gru pos de tra bajo. (Un grupo de tra bajo se ocupa de las comu ni ca cio nes efec tua das
con arre glo al Pro to colo Facul ta tivo del Pacto; el segundo grupo de tra bajo se ocupa de las
cues tio nes rela ti vas a la labor del Comité con arre glo al artí culo 40: entre otras cosas, pre -
para la «Lista de cues tio nes» rela cio na das con los infor mes perió di cos.) En gene ral, las reu -
nio nes de exa men de los infor mes de los Esta dos son públi cas, mien tras que el exa men de
las comu ni ca cio nes indi vi dua les efec tua das con arre glo al Pro to colo Facul ta tivo se rea liza
en sesio nes pri va das. Doce miem bros cons ti tu yen quó rum, y las deci sio nes se toman por
mayo ría de votos; sin embargo, el Comité ha resuelto que su método de tra bajo debe ser
nor mal mente pro cu rar que las deci sio nes se alcan cen por con senso antes de recu rrir a una
vota ción. Este método ha sido la norma desde la crea ción del Comité.

El pro ce di miento de exa men de los infor mes de los Esta dos se esta blece en los párra fos 4 y
5 del artí culo 40 del Pacto, en el pro pio regla mento del Comité, así como en varias deci sio -
nes inter nas y en la prác tica desa rro llada por el Comité.

El párrafo 4 del artí culo 40 esti pula que «el Comité estu diará los infor mes pre sen ta dos por
los Esta dos Par tes» en el Pacto. El regla mento y la prác tica del Comité esta ble cen que ese
estu dio, tras el nece sa rio exa men indi vi dual del informe por cada miem bro del Comité, se
rea liza colec ti va mente en una reu nión pública en pre sen cia del repre sen tante o de los
repre sen tan tes del Estado Parte inte re sado. Se noti fica al Estado infor mante la fecha del
exa men de su informe, para que el Estado pueda auto ri zar a sus repre sen tan tes a asis tir a la 
sesión pro gra mada. Los repre sen tan tes deben estar en con di cio nes de res pon der a las pre -
gun tas que pueda hacer les el Comité y de hacer decla ra cio nes sobre los infor mes pre sen ta -
dos por su Estado. Pue den asi mismo pre sen tar infor ma ción adi cio nal (art. 68); por lo
tanto, con viene que el rango y la expe rien cia, y en par ti cu lar el número, de los repre sen -
tan tes pre sen tes les per mi tan res pon der a las pre gun tas for mu la das y a las obser va cio nes
hechas por el Comité sobre la tota li dad de las cues tio nes que son objeto del Pacto.
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c) Diálogo constructivo

El pro pó sito de una reu nión pública con los repre sen tan tes del Estado infor mante es enta -
blar un diá logo cons truc tivo entre el Comité y el Estado Parte. A este res pecto, debe sub ra -
yarse que el Comité, al exa mi nar los infor mes de los Esta dos, no actúa en cali dad de
órgano judi cial ni cuasi judi cial. Su fun ción no es emi tir un jui cio sobre la apli ca ción de las
dis po si cio nes del Pacto en deter mi nado Estado. La fun ción prin ci pal del Comité es ayu dar
a los Esta dos Par tes a cum plir sus obli ga cio nes con arre glo al Pacto, hacer les exten siva la
expe rien cia acu mu lada por el Comité en su exa men de otros infor mes, y ana li zar con ellos
cual quier cues tión rela tiva al goce de los dere chos con sa gra dos en el Pacto en deter mi nado 
país. En cum pli miento de esta fun ción, el Comité o sus miem bros for mu lan pre gun tas a los 
repre sen tan tes del Estado infor mante a fin de obte ner infor ma ción o acla ra cio nes sobre
cual quier cues tión o fac tor de hecho o de dere cho que pudiera afec tar la apli ca ción del
Pacto.

Como la prác tica demues tra, al for mu lar sus pre gun tas el Comité no se cir cuns cribe a lo
decla rado por el Estado Parte en su informe. Puesto que el Comité no es un tri bu nal y su
pro ce di miento no es judi cial, no se jus ti fi ca rían esas res tric cio nes. Al cum plir las tareas que
se le han enco men dado, el Comité ha de estar obli gado úni ca mente por el Pacto, y, por lo
tanto, debe poder plan tear libre mente cual quier cues tión per te ne ciente a la esfera de apli -
ca ción del Pacto. El Comité ha de poder usar libre mente toda infor ma ción de que dis -
ponga, pro ceda ésta de docu men tos ofi cia les de las auto ri da des del Estado infor mante, de
orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les o de fuen tes no ofi cia les tales como la prensa o las
orga ni za cio nes no guber na men ta les. Por lo tanto, cual quier infor ma ción puede ser vir de
base para un diá logo fruc tí fero, cuyo pro pó sito es obte ner de los repre sen tan tes del Estado
infor mante un pano rama com pleto de la situa ción en el país y per mi tir que los miem bros
del Comité for mu len las obser va cio nes que esti men nece sa rias para fomen tar la apli ca ción 
de los dere chos con sa gra dos en el Pacto a nivel nacio nal.

Este pro ce di miento, que prevé un diá logo cons truc tivo entre el Comité y los Esta dos Par -
tes, ha sufrido algu nas modi fi ca cio nes desde el ini cio de las acti vi da des del Comité en
1977. Por estar el regla mento redac tado en tér mi nos un tanto gene ra les, el Comité ha ela -
bo rado en la prác tica nor mas de pro ce di miento sufi cien te mente deta lla das para regir el
exa men de los infor mes.

d) Pre senta ción y ex amen de los in for mes

La prác tica seguida por el Comité ha expe ri men tado una cierta evo lu ción por lo que se
refiere a la efi ca cia del diá logo con los Esta dos Par tes. Ante rior mente dis tin guía entre el
exa men de los infor mes ini cia les y el de los infor mes perió di cos siguien tes.
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No obs tante, recien te mente -a par tir de 1996- el Comité deci dió sim pli fi car el pro ce di -
miento de exa men de los infor mes ini cia les y perió di cos. A este res pecto, acordó que los
infor mes ini cia les debían exa mi narse con arre glo al mismo pro ce di miento seguido para los 
infor mes suce si vos.

Para hacer más efi caz el diá logo, en el exa men de los infor mes las pre gun tas for mu la das
reci ben res puesta inme diata en la misma reu nión. El Comité deter mina de ante mano las
dife ren tes cues tio nes que más con ven dría ana li zar con los repre sen tan tes del Estado infor -
mante. Se con fía a un grupo de tra bajo del Comité la pre pa ra ción de una «lista de cues tio -
nes» por escrito, que el Comité en pleno aprueba ofi cial mente al ini ciarse cada período de
sesio nes. A soli ci tud del Comité, la lista se trans mite al gobierno por con ducto de su Repre -
sen tante Per ma nente ante las Nacio nes Uni das. Durante la reu nión, los repre sen tan tes del 
Estado vuel ven a hacer una decla ra ción intro duc to ria, tras la cual se pro cede a un diá logo
basán dose en la lista de cues tio nes escrita.

Al con si de rarse cada capí tulo, los repre sen tan tes dan al Comité res pues tas ora les a las pre -
gun tas escri tas que figu ran en la lista. Tras esas res pues tas, los miem bros del Comité pue -
den soli ci tar nue vas acla ra cio nes sobre la misma cues tión, o for mu lar más pre gun tas. Debe 
seña larse que la lista no pre tende ser exhaus tiva, ni puede inter pre tarse en el sen tido de
que limite o pre juz gue el tipo y la gama de cues tio nes que los miem bros del Comité van a
plan tear durante el diá logo. Los repre sen tan tes debe rían res pon der de inme diato a estas
pre gun tas adi cio na les o soli ci tu des de nue vas acla ra cio nes, con si guién dose con ello un diá -
logo directo con el Comité. Sin embargo, pue den reser var sus res pues tas para más tarde.

Al con cluir el exa men del informe, los miem bros del Comité nor mal mente hacen obser va -
cio nes gene ra les, en que resu men sus obser va cio nes ante rio res o comen tan de alguna
manera el resul tado del diá logo.

El exa men de los infor mes perió di cos suce si vos por el Comité tiene en cuenta que ya se dis -
pone de una pri mera infor ma ción gene ral y que el diá logo debe cen trarse en los pro gre sos
logra dos por el Estado de que se trate desde la pre sen ta ción, o exa men, del informe ante -
rior.

El Comité tam bién acordó recien te mente que, en la medida en que el número de infor mes
suce si vos pre sen ta dos por cada Estado Parte aumenta, la lista de cues tio nes pre pa rada
para su trans mi sión a los Esta dos Par tes fuera más con cisa y más pre cisa, para evi tar repe -
ti cio nes y para con se guir un diá logo  más efi caz. En prin ci pio, la lista se cen tra en las nove -
da des habi das tras la pre sen ta ción de los infor mes ante rio res y no incluye cues tio nes que se 
hayan tra tado a fondo en esas oca sio nes, salvo las que se con si de ren como motivo de preo -
cu pa ción. Por lo gene ral, el exa men de un informe requiere dos o tres sesio nes.
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e) Resultado del examen de los informes

Como se ha seña lado, el Comité no es un tri bu nal y el resul tado del diá logo no es un jui cio
sobre el nivel de apli ca ción del Pacto en los Esta dos Par tes. Sin embargo, ello no sig ni fica
que el exa men de los infor mes no pro duzca resul ta dos. De con for mi dad con el párrafo 4
del artí culo 40 del Pacto, el Comité trans mite sus infor mes y las obser va cio nes gene ra les
que estime opor tu nas a los Esta dos Par tes. Esta dis po si ción tiene dos aspec tos.

En pri mer lugar, los miem bros del Comité for mu lan sus obser va cio nes al ter mi nar el exa -
men de un informe, como se ha seña lado ante rior mente. Esas obser va cio nes se refle jan en 
las actas resu mi das del Comité, que se publi can como docu men tos de las Nacio nes Uni das. 
Se incluye tam bién un resu men de las obser va cio nes en el informe anual que el Comité
debe pre sen tar a la Asam blea Gene ral con arre glo al artí culo 45 del Pacto.

Más recien te mente, a par tir de 1992, el Comité acordó que al tér mino del exa men de cada
informe adop ta ría sus pro pias obser va cio nes por escrito. Esas obser va cio nes se publi can
en un docu mento que consta de una intro duc ción, una sec ción sobre los fac to res y las difi -
cul ta des que afec tan la apli ca ción del Pacto, otra sec ción sobre aspec tos posi ti vos, otra
sobre las prin ci pa les cues tio nes de preo cu pa ción y, por último, una sec ción con suge ren -
cias y reco men da cio nes del Comité. La fina li dad de esas obser va cio nes escri tas diri gi das a
cada Estado Parte es acla rar mejor la opi nión del Comité en su con junto acerca de la apli ca -
ción del Pacto en un Estado deter mi nado e indi car con más pre ci sión las suge ren cias y
reco men da cio nes del Comité con res pecto a las medi das que debe rían adop tarse, ayu -
dando así a los Esta dos Par tes a iden ti fi car dichas medi das y a infor mar sobre ellas en su
siguiente informe. Esas obser va cio nes se adop tan nor mal mente al tér mino de cada sesión
y se hacen públi cas. Tam bién están inclui das en el informe anual a la Asam blea Gene ral.

En segundo lugar, el Comité aprueba unas obser va cio nes gene ra les, de carác ter más
gene ral, sin refe rirse a la infor ma ción reu nida durante el exa men del informe de un Estado
deter mi nado. Esas obser va cio nes refle jan la expe rien cia acu mu lada por el Comité en su
exa men de un número con sid er able de infor mes, y tra tan de artí cu los con cre tos del Pacto,
o de cues tio nes par ti cu la res sus ci ta das en rela ción con el Pacto. Las obser va cio nes se
trans mi ten a todos los Esta dos Par tes.

Al pre sen tar sus obser va cio nes gene ra les a los Esta dos Par tes, el Comité sub raya el hecho
de que refle jan la expe rien cia resul tante del exa men de la situa ción en diver sos paí ses, que
repre sen tan dife ren tes regio nes del mundo y dife ren tes sis te mas polí ti cos, socia les y jurí di -
cos. Estas obser va cio nes son una ilus tra ción de la mayo ría de los pro ble mas que puede
plan tear la apli ca ción del Pacto, aun que no per mi ten un exa men a fondo de la situa ción de
los dere chos civi les y polí ti cos en todo el mundo. Como ha seña lado el Comité: «La fina li -
dad de estas obser va cio nes gene ra les es trans mi tir esa expe rien cia (del Comité) para que
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redunde en bene fi cio de todos los Esta dos Par tes, a fin de pro mo ver la apli ca ción ulte rior
del Pacto por ellos; seña lar a su aten ción las defi cien cias pues tas de mani fiesto por un gran
número de infor mes; suge rir mejo ras del pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes, y
esti mu lar las acti vi da des de esos Esta dos y de las orga ni za cio nes inter na cio na les en lo con -
cer niente a la pro mo ción y a la pro tec ción de los dere chos huma nos. Las pre sen tes obser -
va cio nes debe rían ser tam bién de inte rés para otros Esta dos, espe cial mente para los que se 
dis po nen a pasar a ser par tes en el Pacto y, con ello, a inten si fi car la coo pe ra ción de todos
los Esta dos para el logro de la pro mo ción y la pro tec ción uni ver sa les de esos dere chos»
(docu mento CCPR/C/21/Rev. 1, pág. 1).

La inten ción es ayu dar a los Esta dos y seña lar a su aten ción cier tos aspec tos, sin impo ner
lími tes ni atri buir prio ri da des a los dife ren tes aspec tos de la apli ca ción del Pacto. Hasta
1990 el Comité ha apro bado 20 obser va cio nes gene ra les: 21 sobre artí cu los con cre tos y 3 
sobre cues tio nes tra ta das en diver sas dis po si cio nes del Pacto (rela ti vas a la situa ción de los
extran je ros, a la no dis cri mi na ción y a cues tio nes rela cio na das con reser vas).

f) Seguimiento

Como se ha men cio nado, el Comité pre senta un  informe anual  a la Asam blea Gene ral
(artí culo 45). Este informe con tiene un resu men deta llado de las acti vi da des del Comité, así
como de todas sus deci sio nes y reco men da cio nes, y en par ti cu lar las mani fes ta das en las
obser va cio nes gene ra les y en las obser va cio nes apro ba das al tér mino del exa men del
informe de cada Estado. Por lo tanto, si el Comité expresa su preo cu pa ción res pecto de
una situa ción exis tente en deter mi nado país, que dará refle jada en el informe anual, que se
pub li ca como docu mento ofi cial de la Asam blea Gene ral y recibe la aten ción de la Ter cera
Comi sión de la Asam blea Gene ral, al exa mi nar ésta el Pacto y su apli ca ción.

Este debate sobre el informe anual en la Asam blea Gene ral puede con si de rarse en sí una
acti vi dad de segui miento del exa men de los infor mes de los Esta dos por el Comité. Pero el
segui miento a nivel nacio nal es aún más impor tante. En efecto, hay que tener en cuenta
que, aun que el meca nismo de apli ca ción inter na cio nal sirve de garan tía para la pro tec ción
de los dere chos con sa gra dos en los ins tru men tos nacio na les, a fin de cuen tas es deber y
res pon sa bi li dad de los Esta dos velar por el goce y el ejer ci cio con cre tos y ple nos de los
dere chos huma nos den tro de sus terri to rios y juris dic cio nes. Por lo tanto, es de impor tan -
cia fun da men tal que el resul tado del diá logo con el Comité reciba la máxima aten ción del
gobierno de que se trate y que toda cues tión plan teada durante el exa men del informe sea
ele vada a las auto ri da des nacio na les, polí ti cas, admi nis tra ti vas y judi cia les com pe ten tes,
para que sigan estu diando las medi das adop ta das, o que sea nece sa rio adop tar, para la
plena rea li za ción de los dere chos reco no ci dos en el Pacto.
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Tam bién con viene dar la más amplia publi ci dad posi ble al pro ceso de pre sen ta ción de
infor mes y a la coo pe ra ción del Estado Parte con el Comité. Por con ducto de los medios de 
comu ni ca ción y otras vías, los órga nos y gru pos aje nos al gobierno y el público en gene ral
deben par ti ci par en el debate sobre la correcta apli ca ción del Pacto y el pleno goce de los
dere chos reco no ci dos en él. La vigi lan cia del pro ceso de apli ca ción por el Estado Parte,
con el impulso de las apor ta cio nes resul tan tes de la par ti ci pa ción del público, debe ría con -
du cir a la adop ción de las medi das nece sa rias para armo ni zar la legis la ción y la prác tica
nacio na les con los requi si tos del Pacto.

Com ple men tado así con amplias acti vi da des nacio na les de segui miento, el exa men del
informe será una labor real mente pro ve chosa y per mi tirá al Estado Parte regre sar al
Comité con un impor tante nuevo informe perió dico, que exponga las nove da des y los pro -
gre sos regis tra dos desde la pre sen ta ción del informe ante rior. Podrá con ti nuar así el inter -
cam bio de opi nio nes y expe rien cias con el órgano de super vi sión a los fines de la
apli ca ción del Pacto.
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CON VEN CIÓN IN TER NA CIONAL SO BRE
LA ELIMI NA CIÓN DE TO DAS LAS FOR MAS DE

DIS CRIMI NA CIÓN RA CIAL

Por Luis Va len cia Ro dríguez

La Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial (en ade -
lante, “la Con ven ción”) fue apro bada por la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das en
su reso lu ción 2106 A (XX) de 21 de diciem bre de 1965. Entró en vigor el 4 de enero de
1969, de con for mi dad con el artí culo 19. Hasta el 30 de sep tiem bre de 1996, 148 Esta -
dos habían rati fi cado la Con ven ción o se habían adhe rido a ella.

A.  PROCESO DE PRE SENTA CIÓN DE IN FOR MES

a) La Con ven ción y sus req uisi tos en ma te ria de in for mes

El preám bulo de la Con ven ción enun cia algu nas de las con si de ra cio nes de los Esta dos Par -
tes al pre pa rar este ins tru mento. Los Esta dos Par tes expre san su con vic ción de que “toda
doc trina de supe rio ri dad basada en la dife ren cia ción racial es cien tí fi ca mente falsa, moral -
mente con de na ble y social mente injusta y peli grosa” y rea fir man que “la dis cri mi na ción
entre seres huma nos por moti vos de raza, color u ori gen étnico cons ti tuye un obs tá culo a
las rela cio nes amis to sas y pací fi cas entre las nacio nes y puede per tur bar la paz y la segu ri -
dad entre los pue blos”.

Los Esta dos, al hacerse Par tes en la Con ven ción, decla ran su repug nan cia a la dis cri mi na -
ción o segre ga ción racial. Se mani fies tan resuel tos a adop tar todas las medi das nece sa rias
para eli mi nar la dis cri mi na ción racial en todas sus for mas y mani fes ta cio nes e impe dir y
com ba tir las doc tri nas y prác ti cas racis tas a fin de pro mo ver el enten di miento entre las
razas. Estos idea les se mani fies tan en las dis po si cio nes sus tan ti vas de la Con ven ción.

Se ha defi nido la Con ven ción como el único ins tru mento de la comu ni dad inter na cio nal
para com ba tir la dis cri mi na ción racial, que tiene a la vez alcance uni ver sal, vasto campo de
apli ca ción, carác ter jurí di ca mente vin cu lante, y lleva incor po ra das medi das para su cum pli -
miento, entre ellas un meca nismo inter na cio nal —lo que es una nove dad en la mate ria—
encar gado de super vi sar el cum pli miento efec tivo de las obli ga cio nes de los Esta dos sobe -
ra nos con tra tan tes. Esta cali fi ca ción sigue siendo válida hasta la fecha.
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El sis tema de ren di ción de cuen tas y exa men inter na cio nal incor po rado en la Con ven ción
es el pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes, en el que el Comité para la Eli mi na ción
de la Dis cri mi na ción Racial (en ade lante, “el Comité”) desem peña una fun ción esen cial.
Los Esta dos Par tes deben pre sen tar infor mes perió di cos sobre las medi das que hayan
adop tado para apli car la Con ven ción. Esta obli ga ción, esti pu lada en el artí culo 9 de la Con -
ven ción, es una obli ga ción esta ble cida por tra tado vin cu lante para todos los Esta dos Par tes
en la Con ven ción.

Texto del artículo 9

1. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a pre sen tar al Secre ta rio Gene ral 
de las Nacio nes Uni das, para su exa men por el Comité, un informe
sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas o de otra
índole que hayan adop tado y que sir van para hacer efec ti vas las dis po -
si cio nes de la pre sente Con ven ción: a) den tro del plazo de un año a
par tir de la entrada en vigor de la Con ven ción para el Estado de que se 
trate; y b) en lo suce sivo cada dos años y cuando el Comité lo soli cite.
El Comité puede soli ci tar más infor ma ción a los Esta dos Par tes.

2. El Comité infor mará cada año, por con ducto del Secre ta rio Gene ral, a 
la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das sobre sus acti vi da des y
podrá hacer suge ren cias y reco men da cio nes de carác ter gene ral basa -
das en el exa men de los infor mes y de los datos trans mi ti dos por los
Esta dos Par tes. Estas suge ren cias y reco men da cio nes de carác ter
gene ral se comu ni ca rán a la Asam blea Gene ral, junto con las obser va -
cio nes de los Esta dos Par tes, si las hubiere.

Por con si guiente, con arre glo al artí culo 9 han de pre sen tarse dos tipos de infor mes. El
Estado Parte tiene que pre sen tar el informe ini cial den tro del plazo de un año a par tir de la
entrada en vigor de la Con ven ción. Los infor mes perió di cos han de some terse cada dos
años y cuando el Comité lo soli cite. (Véase en la sec ción C siguiente una modi fi ca ción
reciente de esta perio di ci dad.) La pre sen ta ción del informe ini cial y de los infor mes suce si -
vos cons ti tuye, pues, una obli ga ción dima nante de tra tado que figura espe cí fi ca mente en la 
Con ven ción y, por tanto, vin cula a todos los Esta dos Par tes.

Por lo que res pecta a lo esen cial de la obli ga ción de pre sen tar infor mes asu mida por los
Esta dos Par tes, el artí culo 9 ofrece sólo indi ca cio nes gene ra les. Este artí culo se refiere a las
medi das adop ta das por los Esta dos Par tes para hacer efec ti vas las dis po si cio nes de la Con -
ven ción. El Comité ela boró direc tri ces para asis tir a los Esta dos Par tes en el cum pli miento
de las obli ga cio nes dima nan tes de la Con ven ción.

292 SE GUNDA PARTE



b) Directrices gen er ales para la
pre senta ción de in for mes con ar re glo a la Con ven ción

Los infor mes ini cia les y perió di cos deben pre pa rarse de con for mi dad con las direc tri ces
gene ra les esta ble ci das por el Comité con tal fin. En pri mer lugar, en 1970 el Comité
aprobó una comu ni ca ción a los Esta dos Par tes. En su 21.º período de sesio nes, cele brado
en 1980, el Comité aprobó las direc tri ces gene ra les rela ti vas a la forma y al con te nido de
los infor mes que deben pre sen tar los Esta dos Par tes, que sus ti tu ye ron a la comu ni ca ción.
En su 25.º período de sesio nes, en 1982, el Comité aprobó direc tri ces com ple men ta rias
para la apli ca ción del artí culo 7 de la Con ven ción. En su 42.º período de sesio nes, en
1993, el Comité modi ficó estas direc tri ces.

Con arre glo a estas direc tri ces gene ra les, los infor mes de los Esta dos Par tes se debe rán
pre sen tar siem pre en dos par tes. La pri mera parte (titu lada “Parte I - Gene ra li da des”) debe
faci li tar infor ma ción básica gene ral y la segunda parte (titu lada “Parte II - Infor ma ción rela -
tiva a cada uno de los artí cu los 1 a 7 de la Con ven ción”) debe refe rirse espe cí fi ca mente a
cada una de las dis po si cio nes sus tan ti vas de la Con ven ción.

En caso nece sa rio se debe rán adjun tar a los infor mes ejem pla res sufi cien tes en uno de los
idio mas de tra bajo (espa ñol, fran cés, inglés o ruso) de toda la docu men ta ción suple men ta -
ria que los Esta dos que pre sen ten los infor mes deseen que se dis tri buya a todos los miem -
bros del Comité en rela ción a sus infor mes.

El Comité con fía en que, con forme a los infor mes ya pre sen ta dos y a los que se pre pa ren y
pre sen ten según las direc tri ces supra, se podrá esta ble cer o con ti nuar un diá logo cons truc -
tivo y fruc tí fero con cada Estado Parte con miras a la apli ca ción de la Con ven ción y con tri -
buir así a la mutua com pren sión y al esta ble ci miento de rela cio nes pací fi cas y amis to sas
entre las nacio nes de con for mi dad con la carta de las Nacio nes Uni das.

La dis po si ción de las direc tri ces sigue exac ta mente este modelo. Por con si guiente, las
direc tri ces para la parte II se con si de ra rán, jun ta mente con cada artí culo con creto a que
hace refe ren cia, más ade lante en el apar tado c), Pre sen ta ción de infor mes sobre las dis po -
si cio nes sus tan ti vas.

Texto de las di rec tri ces gen er ales re la ti vas a la forma y
el con ten ido de los in for mes que de ben pre sen tar los Es ta dos Par tes
en ar re glo al pár rafo 1 del artículo 9 de la Con ven ción

Parte I – Gen er ali dades

Esta parte debe con te ner infor ma ción gene ral sobre el país y la pobla ción,
la estruc tura polí tica gene ral, la estruc tura judi cial gene ral que tutela los
dere chos huma nos y el tipo de infor ma ción y publi ci dad que debe pre pa -
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rarse en arre glo con las direc tri ces con so li da das para los infor mes ini cia les
que los Esta dos Par tes deben pre sen tar según los diver sos ins tru men tos
inter na cio na les sobre dere chos huma nos, con forme a lo esta ble cido en el
docu mento HRI/CORE/1.

(La parte I de las direc tri ces es ahora común a las direc tri ces para la pre pa ra ción de infor -
mes ela bo ra dos para todos los órga nos de las Nacio nes Uni das crea dos en vir tud de tra ta -
dos para el con trol del res peto de los dere chos huma nos. El texto de las direc tri ces
con so li da das rela ti vas a la parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes puede verse en
el anexo que figura al final de la pri mera parte del manual).

Parte II – In for ma ción re la tiva a los artícu los 1 a 7 de la Con ven ción

En esta parte se des cri birá bre ve mente la polí tica adop tada para eli mi nar la 
dis cri mi na ción racial en todas sus for mas y la estruc tura jurí dica gene ral
den tro de la que se prohibe y eli mina en el Estado que pre senta el informe
la dis cri mi na ción racial tal como se define en el párrafo 1 del artí culo 1 de
la Con ven ción, y se pro mue ven y pro te gen el reco no ci miento, el dis frute o
el ejer ci cio, en pie de igual dad, de los dere chos huma nos y las liber ta des
fun da men ta les en las esfe ras polí tica, eco nó mica, social, cul tu ral o en cual -
quier otra esfera de la vida pública.

Las carac te rís ti cas étni cas del país revis ten una par ti cu lar impor tan cia en
rela ción con la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción Racial. Muchos Esta dos con si de ran que al rea li -
zar un censo no debiera pres tarse aten ción a fac to res como la raza para no
refor zar las divi sio nes que desean supe rar. Si se quiere con tro lar los avan ces 
en la eli mi na ción de dis cri mi na cio nes basa das en la raza, color, des cen den -
cia, nacio na li dad y ori gen étnico será nece sa rio algún tipo de indi ca ción
res pecto al número de per so nas que podrían reci bir un trato menos favo ra -
ble sobre la base de estas carac te rís ti cas. Por todo ello se soli cita de los Esta -
dos que no reco gen infor ma ción sobre estas carac te rís ti cas en sus cen sos
que faci li ten infor ma ción sobre los idio mas mater nos (tal como se soli cita
en el párrafo 1 de HRI/CORE/1) como indi ca tivo de las dife ren cias étni cas,
junto con alguna otra infor ma ción sobre raza, color, des cen den cia, nacio -
na li dad y orí ge nes étni cos obte ni das a par tir de estu dios socia les. En ausen -
cia de una infor ma ción cuan ti ta tiva debe ría faci li tarse una des crip ción
cua li ta tiva de las carac te rís ti cas étni cas de la pobla ción. El resto de esta
parte debe ría per mi tir faci li tar una infor ma ción espe cí fica en rela ción con
los artí cu los 2 a 7, de acuerdo con la secuen cia de estos artí cu los y sus res -
pec ti vas dis po si cio nes.
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El Comité pide a los Esta dos Par tes que incor po ren en esta parte, bajo los
enca be za mien tos apro pia dos, los tex tos de las corres pon dien tes leyes, sen -
ten cias judi cia les y regu la cio nes refe ri das a las mis mas, así como todos
aque llos otros ele men tos que con si de ren esen cia les para que el Comité los
tome en con si de ra ción en sus infor mes.

De con for mi dad con esta direc triz, el Comité espera reci bir infor ma ción de los Esta dos
Par tes: a) en cum pli miento de la obli ga ción asu mida en vir tud del artí culo 1 de la Con ven -
ción; b) las carac te rís ti cas étni cas del país; y c) el texto de las leyes, reso lu cio nes jurí di cas, y
regla men ta ción apro piada en rela ción a los artí cu los 1 a 7 de la Con ven ción.

c) Pre senta ción de in for mes so bre las dis po si cio nes sus tan ti vas

ARTÍCULO 1

Texto del artículo 1

1. En la pre sente Con ven ción la expre sión “dis cri mi na ción racial” deno -
tará toda dis tin ción, exclu sión, res tric ción o pre fe ren cia basada en
moti vos de raza, color, linaje y ori gen nacio nal o étnico que tenga por
objeto o por resul tado anu lar o menos ca bar el reco no ci miento, goce o
ejer ci cio, en con di cio nes de igual dad, de los dere chos huma nos y liber -
ta des fun da men ta les en las esfe ras polí tica, eco nó mica, social, cul tu -
ral o en cual quier otra esfera de la vida pública.

2. Esta Con ven ción no se apli cará a las dis tin cio nes, exclu sio nes, res tric -
cio nes o pre fe ren cias que haga un Estado Parte en la pre sente Con -
ven ción entre ciu da da nos y no ciu da da nos.

3. Ninguna de las cláu sulas de la presente Conven ción podrá inter pre -
tarse en un sentido que afecte en modo alguno las dispo si ciones
legales de los Estados Partes sobre nacio na lidad, ciuda danía o natu ra -
li za ción, siempre que tales dispo si ciones no esta blezcan discri mi na -
ción contra ninguna nacio na lidad en parti cular.

4. Las medi das espe cia les adop ta das con el fin exclu sivo de ase gu rar el
ade cuado pro greso de cier tos gru pos racia les o étni cos o de cier tas
per so nas que requie ran la pro tec ción que pueda ser nece sa ria con
objeto de garan ti zar les, en con di cio nes de igual dad, el dis frute o ejer -
ci cio de los dere chos huma nos y de las liber ta des fun da men ta les no se
con si de ra rán como medi das de dis cri mi na ción racial, siem pre que no
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con duz can, como con se cuen cia, al man te ni miento de dere chos dis tin -
tos para los dife ren tes gru pos racia les y que no se man ten gan en vigor
des pués de alcan za dos los obje ti vos para los cua les se toma ron.

Comen tario

El artí culo 1 define el con cepto de dis cri mi na ción racial. Es impor tante insis tir en que, con
arre glo a esta defi ni ción, la dis cri mi na ción racial existe no sólo cuando hay dis tin cio nes,
exclu sio nes, res tric cio nes o pre fe ren cias basa das úni ca mente en la raza o el color, sino
tam bién cuando estas desi gual da des son con se cuen cia del linaje o del ori gen nacio nal o
étnico. Es asi mismo nece sa rio recor dar que la dis cri mi na ción racial existe cuando dichas
dife ren cias tie nen por resul tado anu lar o menos ca bar el reco no ci miento, goce o ejer ci cio,
en con di cio nes de igual dad, de los dere chos huma nos y liber ta des fun da men ta les en todas
las esfe ras de la vida pública. El artí culo 1 define asi mismo la dis cri mi na ción racial en tér mi -
nos de “pro pó sito o efecto”, cubriendo aque llo que a veces se llama dis cri mi na ción indi -
recta o impacto desi gual injus ti fi ca ble. Muchos Esta dos toda vía no se han enfren tado a este 
requi sito.

El aspecto esen cial de esta defi ni ción es su adhe sión al prin ci pio de igual dad, que se recoge
más ade lante en varias de las dis po si cio nes sus tan ti vas de la Con ven ción, y en par ti cu lar en 
el artí culo 5, que con sa gra el dere cho a la igual dad ante la ley. Aun que la defi ni ción de dis -
cri mi na ción racial difiere del enun ciado del artí culo 5, este último debe tomarse en cuenta
al inter pre tar la defi ni ción. La igual dad y la no dis cri mi na ción pue den con si de rarse, sin
duda, como las expre sio nes afir ma tiva y nega tiva de un mismo prin ci pio.

La Reco men da ción Gene ral XIV(42) del Comité, adop tada el 17 de Marzo de 1993, lla -
maba la aten ción de los Esta dos Par tes sobre cier tos aspec tos de la defi ni ción de dis cri mi -
na ción racial con te nida en el artí culo 1, párrafo 1, de la Con ven ción. El Comité opi naba
que las pala bras “en base a” no tie nen un sig ni fi cado dife rente a “por moti vos de” en el
párrafo 7 del preám bulo: “Una dis tin ción es con tra ria a la Con ven ción si ésta tiene el pro -
pó sito o el efecto de limi tar deter mi na dos dere chos y liber ta des. Esto está con fir mado por
la obli ga ción impuesta a los Esta dos Par tes por el párrafo 1 apar tado c) del artí culo 2, de
anu lar cual quier ley o prác tica que tenga como efecto el crear o per pe tuar la dis cri mi na ción 
racial”. El artí culo 1, párrafo 1, de la Con ven ción “se refiere asi mismo a los ámbi tos polí -
tico, eco nó mico, social y cul tu ral; los corres pon dien tes dere chos y liber ta des están reco gi -
dos en el artí culo 5".

Las decla ra cio nes y reso lu cio nes de los órga nos de las Nacio nes Uni das se han con cen -
trado con fre cuen cia en for mas extre mas tales como “apar theid” o “lim pieza étnica”.
Estas han puesto espe cial énfa sis en aspec tos que son espe cí fi cos de la dis cri mi na ción
racial (como doc tri nas de desi gual dad racial). Se han olvi dado de la impor tan cia de la dis cri -
mi na ción de cada día y de los aspec tos que la dis cri mi na ción racial com parte con la dis cri -

296 SE GUNDA PARTE



mi na ción basada en el sexo, edad, reli gión, clase social, inca pa ci dad, etc. Muchos
fun cio na rios públi cos sólo tie nen un cono ci miento par cial del alcance de la dis cri mi na ción
racial, tal como ésta viene defi nida en la Con ven ción. El Comité ha obser vado que en cual -
quier lugar es posi ble que una per sona reciba un trato menos favo ra ble en razón de su raza,
color, des cen den cia, nacio na li dad u ori gen étnico. Asi mismo, la dis cri mi na ción racial de
cada día puede ser la pre cur sora de con flic tos gru pa les de carác ter más serio.

La Reco men da ción Gene ral XI(42) del Comité, adop tada el 9 de Marzo de 1993, declaró
que había obser vado que, en esta oca sión, el artí culo 1, párrafo 2, había sido inter pre tado
en el sen tido de exi mir a los Esta dos Par tes de la obli ga ción de pre sen tar infor mes sobre
cues tio nes rela ti vas a la legis la ción sobre extran je ros. Sobre este punto el Comité señaló
que los Esta dos Par tes están obli ga dos a pre sen tar un informe com pleto de la legis la ción
sobre extran je ros y sobre la apli ca ción de la misma. Tam bién señaló que el artí culo 1,
párrafo 2, no debe inter pre tarse de manera que menos cabe de algún modo los dere chos y
liber ta des reco no ci dos y reco gi dos en otros ins tru men tos, en par ti cu lar en la Decla ra ción
Uni ver sal de Dere chos Huma nos, en el Pacto Inter na cio nal sobre Dere chos Eco nó mi cos,
Socia les y Cul tu ra les y en el Pacto Inter na cio nal sobre Dere chos Civi les y Polí ti cos.

Uno de los prin ci pa les obje ti vos de la Con ven ción es, en efecto, pro mo ver la igual dad
racial. En ese sen tido, la Con ven ción no sólo pro cura con se guir la igual dad racial de jure,
sino tam bién y par ti cu lar mente la igual dad de facto, que per mite a los diver sos gru pos étni -
cos, racia les y nacio na les dis fru tar del desa rro llo social en las mis mas con di cio nes. El obje -
tivo de la igual dad de facto es un ele mento esen cial en la Con ven ción.

La Con ven ción reco noce que cier tos gru pos racia les o étni cos pue den nece si tar una pro -
tec ción espe cial o pue den nece si tar medi das espe cia les de asis ten cia con vis tas a alcan zar
un desa rro llo ade cuado. El párrafo 4 del artí culo 1 esta blece que dichas medi das espe cia les
no podrán con si de rarse como una dis cri mi na ción racial siem pre que no se man ten gan una
vez alcan za dos los obje ti vos para los que fue ron adop ta das.

La Reco men da ción Gene ral XIV(42) del Comité observó que “una dife ren cia de trato no
cons ti tuirá dis cri mi na ción si los cri te rios de dicha dife ren cia, juz ga dos a la vista de los obje ti -
vos y pro pó si tos de la Con ven ción, son legí ti mos o están den tro del ámbito del artí culo 1,
párrafo 4,... Al con si de rar los cri te rios que hayan podido uti li zarse, el Comité reco no cerá
que deter mi na das accio nes par ti cu la res pue den tener pro pó si tos dife ren tes. Al tra tar de
deter mi nar si una acción tiene un efecto con tra rio a la Con ven ción, sería con ve niente
com pro bar si esa acción tiene un impacto desi gual injus ti fi ca ble en un grupo dife ren ciado
por su raza, color, des cen den cia u ori gen nacio nal o étnico.”

Como ha indi cado el Comité, “Con arre glo a la Con ven ción, la obli ga ción pri mor dial de
cada Estado Parte es apro bar y apli car sin dila cio nes una polí tica nacio nal gene ral enca mi -
nada a eli mi nar la dis cri mi na ción racial en todas sus for mas, uti li zando a esos efec tos todos
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los medios apro pia dos. La Con ven ción esta blece asi mismo direc tri ces cla ras, que los Esta -
dos Par tes se com pro me ten a obser var en la ela bo ra ción y apli ca ción de sus res pec ti vas
polí ti cas nacio na les. El obje tivo de estas polí ti cas ha de ser la eli mi na ción de la dis cri mi na -
ción racial en todas sus for mas, prac ti cada ya sea por auto ri da des, ins ti tu cio nes o fun cio na -
rios públi cos o por par ti cu la res, gru pos u orga ni za cio nes. Ade más, su obje tivo no sólo ha
de ser luchar con tra la dis cri mi na ción racial, sino tam bién pro mo ver el enten di miento, la
tole ran cia y la amis tad entre las razas. A estos fines, los Esta dos han de estar dis pues tos a
ser virse de la coer ción y la per sua sión, recu rriendo a la fuerza de la ley para prohi bir y cas ti -
gar, y a la fuerza de la edu ca ción y la infor ma ción para ilus trar y per sua dir.”

De con for mi dad con la direc triz gene ral y teniendo pre sente el artí culo 1 de la Con ven ción, 
los Esta dos Par tes deben apor tar tres tipos de infor ma ción. En pri mer lugar, deben ana li zar 
la polí tica del Estado infor mante en cuanto a la dis cri mi na ción racial y la estruc tura legal
para esa polí tica. En segundo lugar, deben infor mar sobre cómo pasan la Con ven ción y los
dere chos por ella con sa gra dos a inte grarse en el orde na miento jurí dico interno. En ter cer
lugar, el informe ini cial debe faci li tar infor ma ción gene ral sobre el Estado infor mante y
hacer refe ren cia espe cial a la com po si ción demo grá fica de la pobla ción y a los pro ble mas
que exis tie ren entre los diver sos gru pos étni cos. Debe apor tar infor ma ción esta dís tica
deta llada sobre los aspec tos demo grá fi cos que inte re san al Comité en cum pli miento de las
fun cio nes que le ha enco men dado la Con ven ción. Esta parte del informe debe dar al
Comité una idea clara de la situa ción gene ral del Estado infor mante en lo que res pecta a las
cues tio nes de dis cri mi na ción racial, por ejem plo, de la exis ten cia y número de gru pos
mino ri ta rios (como tra ba ja do res migra to rios, refu gia dos, etc.) y la posi ción de dichos gru -
pos en la jerar quía social y su impor tan cia polí tica en el Estado infor mante.

De acuerdo con su Reco men da ción Gene ral XVI (1993), el Comité señaló que había
obser vado que, en esta oca sión, los infor mes hacían refe ren cia a la situa ción en otros paí -
ses. A este res pecto el Comité recordó a los Esta dos Par tes las dis po si cio nes del artí culo 9
de la Con ven ción res pecto al con te nido de sus infor mes, teniendo tam bién en cuenta el
artí culo 11, que es el único medio de pro ce di miento de que dis po nen los paí ses para lla mar 
la aten ción del Comité sobre situa cio nes en que, en su opi nión, otros paí ses no apli can las
dis po si cio nes de la Con ven ción.

La infor ma ción reco gida para ser faci li tada en vir tud de otros ins tru men tos inter na cio na les 
sobre los dere chos de gru pos vul ne ra bles deberá ser con sul tada en razón a su poten cial
rele van cia en vir tud de la pre sente Con ven ción. En rela ción con el párrafo 4 del artí culo 1
de la Con ven ción, se trata en par ti cu lar de los artí cu los 27 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Civi les y Políticos, el párrafo 3 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco -
nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, los artí cu los 4 (medi das espe cia les tem po ra les) y 14 de la
Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y
los artí cu los 22, 23 y 30 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.
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ARTÍCULO 2

Texto del artículo 2

1. Los Esta dos Par tes con de nan la dis cri mi na ción racial y se com pro me -
ten a seguir, por todos los medios apro pia dos y sin dila cio nes, una
polí tica enca mi nada a eli mi nar la dis cri mi na ción racial en todas sus
for mas y a pro mo ver el enten di miento entre todas las razas, y con tal
objeto:

a) Cada Estado Parte se com pro mete a no incu rrir en nin gún acto o
prác tica de dis cri mi na ción racial con tra per so nas, gru pos de per -
so nas o ins ti tu cio nes y a velar por que todas las auto ri da des públi -
cas e ins ti tu cio nes públi cas, nacio na les y loca les, actúen en
con for mi dad con esta obli ga ción;

b) Cada Estado Parte se com pro mete a no fomen tar, defen der o apo -
yar la dis cri mi na ción racial prac ti cada por cua les quiera per so nas
y orga ni za cio nes;

c) Cada Estado Parte tomará medi das efec ti vas para revi sar las polí -
ti cas guber na men ta les nacio na les y loca les, y para enmen dar,
dero gar o anu lar las leyes y las dis po si cio nes regla men ta rias que
ten gan como con se cuen cia crear la dis cri mi na ción racial o per pe -
tuarla donde ya exista;

d) Cada Estado Parte prohi birá y hará cesar por todos los medios
apro pia dos, incluso, si lo exi gie ran las cir cuns tan cias, medi das
legis la ti vas, la dis cri mi na ción racial prac ti cada por per so nas, gru -
pos u orga ni za cio nes;

e) Cada Estado Parte se com pro mete a esti mu lar, cuando fuere el
caso, orga ni za cio nes y movi mien tos mul ti rra cia les inte gra cio nis -
tas y otros medios enca mi na dos a eli mi nar las barre ras entre las
razas, y a desa len tar todo lo que tienda a for ta le cer la divi sión
racial.

2. Los Esta dos Par tes toma rán, cuando las cir cuns tan cias lo acon se jen,
medi das espe cia les y con cre tas, en las esfe ras social, eco nó mica, cul -
tu ral y en otras esfe ras, para ase gu rar el ade cuado desen vol vi miento y 
pro tec ción de cier tos gru pos racia les o de per so nas per te ne cien tes a
estos gru pos con el fin de garan ti zar en con di cio nes de igual dad el
pleno dis frute por dichas per so nas de los dere chos huma nos y de las
liber ta des fun da men ta les. Esas medi das en nin gún caso podrán tener
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como con se cuen cia el man te ni miento de dere chos desi gua les o sepa -
ra dos para los diver sos gru pos racia les des pués de alcan za dos los obje -
ti vos para los cua les se toma ron.

Texto de las directrices gen er ales so bre el artículo 2

A. Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas 
o de otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del 
párrafo 1 del artí culo 2 de la Con ven ción, y en espe cial:

i) Las medi das enca mi na das a cum plir el com pro miso de no incu -
rrir en nin gún acto o prác tica de dis cri mi na ción racial con tra per -
so nas, gru pos de per so nas o ins ti tu cio nes y a velar por que todas
las auto ri da des públi cas e ins ti tu cio nes públi cas, nacio na les y
loca les, actúen en con for mi dad con esta obli ga ción;

ii) Las medi das enca mi na das a cum plir el com pro miso de no fomen -
tar, defen der ni apo yar la dis cri mi na ción racial prac ti cada por
cua les quiera per so nas u orga ni za cio nes;

iii) Las medi das adop ta das para revi sar las polí ti cas guber na men ta -
les nacio na les y loca les, y para enmen dar, dero gar o anu lar las
leyes y las dis po si cio nes regla men ta rias que ten gan como con se -
cuen cia crear la dis cri mi na ción racial o per pe tuarla donde ya
exista;

iv) Las medi das enca mi na das a cum plir el com pro miso de prohi bir y
hacer cesar por todos los medios apro pia dos, incluso, si lo exi gie -
ran las cir cuns tan cias, medi das legis la ti vas, la dis cri mi na ción
racial prac ti cada por per so nas, gru pos u orga ni za cio nes;

v) Las medi das enca mi na das a cum plir el com pro miso de esti mu lar,
cuando fuere el caso, orga ni za cio nes y movi mien tos mul ti rra cia -
les inte gra cio nis tas y otros medios enca mi na dos a eli mi nar las
barre ras entre las razas, y a desa len tar todo lo que tienda a for ta -
le cer la divi sión racial.

B. Infor ma ción sobre las medi das espe cia les y con cre tas toma das en las
esfe ras social, eco nó mica, cul tu ral y en otras esfe ras para ase gu rar el
ade cuado desen vol vi miento y pro tec ción de cier tos gru pos racia les o
de per so nas per te ne cien tes a estos gru pos, con el fin de garan ti zar les
en con di cio nes de igual dad el pleno dis frute de los dere chos huma nos
y de las liber ta des fun da men ta les, de con for mi dad con el párrafo 2
del artí culo 2 de la Con ven ción.
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Comen tario

Con arre glo al párrafo 1 de este artí culo y a la direc triz corres pon diente, los infor mes de los 
Esta dos Par tes deben indi car los medios y méto dos que emplean dichos Esta dos para cum -
plir sus obli ga cio nes de con de nar la dis cri mi na ción racial, pro se guir polí ti cas de eli mi na -
ción de todas las for mas de dis cri mi na ción racial y pro mo ver el enten di miento entre las
razas. Por con si guiente, los infor mes de los Esta dos Par tes sobre el párrafo 1 del artí culo 2
de la Con ven ción deben ver sar sobre las medi das de tipo legis la tivo, judi cial y admi nis tra -
tivo que hayan adop tado al objeto de obser var las obli ga cio nes con te ni das en este artí culo.

La Reco men da ción Gene ral XIII (42) del Comité, adop tada el 16 de Marzo de 1993,
recuerda que, de acuerdo con el párrafo 1 del artí culo 2, los “Esta dos Par tes se com pro me -
ten a que todas las auto ri da des públi cas e ins ti tu cio nes públi cas, nacio na les y loca les, no se
vean impli ca das en nin guna prác tica de dis cri mi na ción racial; asi mismo los Esta dos Par tes
se han com pro me tido a garan ti zar los dere chos rela cio na dos en el artí culo 5... a cual quier
per sona sin dis tin ción en cuanto a raza, color u ori gen nacio nal o étnico”. Seña laba que el
“cum pli miento de estas obli ga cio nes depende en gran medida de los fun cio na rios encar ga -
dos de apli car las leyes nacio na les que ejer cen facul ta des de poli cía, espe cial mente las
facul ta des de deten ción o arresto y de que éstos estén debi da mente infor ma dos sobre las
obli ga cio nes asu mi das por sus pro pios paí ses en vir tud de esta Con ven ción. Los fun cio na -
rios encar ga dos de apli car la ley debie ran reci bir una for ma ción inten siva para garan ti zar
que en el desem peño de sus fun cio nes res pe tan y pro te gen la dig ni dad humana y man tie -
nen y defien den los dere chos huma nos de todas las per so nas sin dis tin ción alguna en
cuanto a raza, color u ori gen nacio nal o étnico.”

El párrafo 1 del apar tado d) del artí culo 2 pide a los Esta dos que pon gan fin a la “dis cri mi na -
ción racial por parte de cua les quiera per so nas, gru pos u orga ni za cio nes”. Esto cubre tanto
el sec tor pri vado como el sec tor público. Muchos paí ses toda vía no han adop tado medi das
sufi cien tes para prohi bir la dis cri mi na ción en el sec tor pri vado.

Si bien el párrafo 1 del artí culo 2 expresa la obli ga ción gene ral de los Esta dos Par tes de abs -
te nerse de actos de dis cri mi na ción o de poner fin a los mis mos, así como de seguir polí ti cas
enca mi na das a eli mi nar la dis cri mi na ción y a mejo rar las rela cio nes entre las razas, el
párrafo 2 del artí culo 2 prevé la adop ción de medi das espe cia les y con cre tas para pro mo -
ver los obje ti vos de igual dad racial entre los diver sos sec to res de la pobla ción. Este párrafo
del artí culo 2 reco noce la rea li dad de que casi todos los Esta dos Par tes tie nen gru pos étni -
cos o mino ri ta rios como pobla cio nes indí ge nas, tri bus, nóma das, tra ba ja do res migra to -
rios, refu gia dos, etc. Por con si guiente, ha de pres tarse aten ción a la situa ción
socioe co nó mica y polí tica de estos gru pos, para velar por que su desa rro llo en los ámbi tos
social, eco nó mico y cul tu ral se rea lice en con di cio nes de igual dad con el de la pobla ción en
gene ral.
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Es, pues, impor tante infor mar deta lla da mente sobre las dos par tes de este artí culo, ana li -
zar las polí ti cas y prác ti cas en vigor, las fun cio nes de las ins ti tu cio nes y auto ri da des públi cas
y las leyes per ti nen tes, así como el ámbito de apli ca ción de la legis la ción vigente. Los infor -
mes deben indi car asi mismo los pro gra mas espe cia les apro ba dos y los pro yec tos ini cia dos
en el Estado infor mante, y seña lar cómo reper cu ten en el obje tivo de alcan zar la igual dad
racial entre todos los sec to res de la pobla ción.

Otros ins tru men tos inter na cio na les se refie ren, en dis po si cio nes cone xas, a la no dis cri mi -
na ción, la igual dad ante la ley y la apli ca ción de polí ti cas gene ra les en estas mate rias. Con
res pecto al párrafo 1 del artí culo 2 de la Con ven ción, esas dis po si cio nes son las siguien tes:
el párrafo 1 del artí culo 2 y los artí cu los 3 y 26 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les
y Polí ti cos, el párrafo 2 del artí culo 2 y el artí culo 3 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, y el artí culo 2 y el párrafo 1 del artí culo 15 de la Con -
ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, el
párrafo 1 del artí culo 2 y el párrafo 2 del artí culo 2 de la Con ven ción sobre los Dere chos del 
Niño. En cuanto al párrafo 2 del artí culo 2 de la Con ven ción (apli ca ción de este ins tru -
mento), véanse asi mismo la pri mera ora ción del artí culo 5 de la Con ven ción, así como el
párrafo 2 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, el párrafo 1
del artí culo 2 y el artí culo 3 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y
Cul tu ra les, el artí culo 3 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis -
cri mi na ción con tra la Mujer y el párrafo 1 del artí culo 2 de la Con ven ción con tra la Tor tura
y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes, y el artí culo 4 de la Con ven ción 
sobre los Dere chos del Niño, dis po si cio nes rela ti vas todas ellas a la apro ba ción de legis la -
ción en cum pli miento de esos ins tru men tos. El artí culo 4 de la Con ven ción sobre la Eli mi -
na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer tam bién se refiere en
par ti cu lar a medi das espe cia les de carác ter tem po ral (párrafo 4 del artí culo 1 y párrafo 2
del artí culo 2 de la Con ven ción). Con viene con si de rar la infor ma ción reco pi lada sobre
cual quiera de esos artí cu los, por si fuera de uti li dad para infor mar con res pecto a la pre -
sente Con ven ción.

ARTÍCULO 3

Texto del artículo 3

Los Esta dos Par tes con de nan espe cial mente la segre ga ción racial y el apar -
theid y se com pro me ten a pre ve nir, prohi bir y eli mi nar en los terri to rios
bajo su juris dic ción todas las prác ti cas de esta natu ra leza.
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Texto de las directrices gen er ales so bre el artículo 3 (ex trac tos)

A. Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas 
o de otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del 
artí culo 3 de la Con ven ción, espe cial mente en lo que res pecta a la
con dena de la segre ga ción racial y del apar theid y para cum plir el
com pro miso de pre ve nir, prohi bir y eli mi nar en los terri to rios bajo la
juris dic ción del Estado que pre sente el informe todas las prác ti cas de
esta natu ra leza.

Comentario

El artí culo 3 expresa la soli da ri dad inter na cio nal de los Esta dos Par tes en la Con ven ción
con los pue blos que son víc ti mas de la segre ga ción racial y el apar theid. Este artí culo y la
corres pon diente direc triz refle jan la con vic ción de que no es posi ble con de nar la prác tica
más bru tal del racismo, es decir el apar theid, y al mismo tiempo coo pe rar con un régi men
que lo man tiene como su polí tica nacio nal.

Como ha indi cado el Comité, “La preo cu pa ción de un Estado por la igual dad y la dig ni dad
huma nas no puede ter mi nar abrup ta mente en sus fron te ras nacio na les. La con dena de la
dis cri mi na ción racial por parte de un Estado y su com pro miso for mal de eli mi narla den tro
de sus pro pias fron te ras tam poco puede ser com pa ti ble con la indi fe ren cia hacia la prác -
tica de dicha dis cri mi na ción fuera de esas fron te ras, y mucho menos com pa ti ble con polí ti -
cas que tie nen por efecto alen tar o apo yar a los que prac ti can abier ta mente en el
extran jero la dis cri mi na ción racial y pro pa gan el racismo. La afir ma ción ine quí voca con te -
nida en el preám bulo de la Con ven ción de que los Esta dos Par tes están “resuel tos[...] a edi -
fi car una comu ni dad inter na cio nal libre de todas las for mas de segre ga ción y
dis cri mi na ción racia les” no puede con si de rarse una fór mula retó rica sin con te nido; se trata 
de una decla ra ción solemne que define uno de los obje ti vos de la Con ven ción.” Desde
1972 hasta el esta ble ci miento de un gobierno demo crá tico en Africa meri dio nal, el
Comité ha insis tido repe ti das veces que los Esta dos debe rían tomar todas las medi das posi -
bles para refor zar una comu ni dad inter na cio nal libre de todas las for mas de segre ga ción y
dis cri mi na ción racia les.

En su 1125.º período de sesio nes, cele brado el 17 de agosto de 1995, el Comité aprobó la
Reco men da ción Gene ral XIX(47). Ésta rati fi caba que, de con for mi dad con el artí culo 3, los 
Esta dos Par tes se com pro me tían a prohi bir y erra di car las prác ti cas de segre ga ción racial y
apar theid. La refe ren cia al apar theid habría sido diri gida exclu si va mente a Sudá frica
“pero el artí culo apro bado prohibe cual quier forma de segre ga ción racial en todos los paí -
ses”. Y aña día que “la obli ga ción de erra di car las con se cuen cias de las prác ti cas de esta
natu ra leza implica la obli ga ción de erra di car las con se cuen cias de tales prác ti cas lle va das a
cabo o tole ra das por Gobier nos ante rio res en el Estado o impues tas por fuer zas aje nas al
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Estado”. Obser vaba que “aun que hayan podido crearse con di cio nes de segre ga ción racial,
par cial o total, mediante polí ti cas guber na men ta les en algu nos paí ses, una situa ción de
segre ga ción par cial puede apa re cer tam bién como el resul tado invo lun ta rio de la acción de 
per so nas pri va das. En muchas ciu da des, los patro nes de resi den cia se ven influi dos por
gru pos de dife ren tes ingre sos, que a menudo se com bi nan con dife ren cias de raza, de des -
cen den cia, de color y de ori gen nacio nal o étnico, de modo que los habi tan tes pue den ser
estig ma ti za dos y los indi vi duos sufren una forma de dis cri mi na ción en la que los moti vos
racia les se mez clan con otros.”

En con se cuen cia “el Comité sos tiene que una situa ción de segre ga ción racial puede apa re -
cer tam bién sin nin guna ini cia tiva o par ti ci pa ción directa de las auto ri da des públi cas. Invita
a los Esta dos Par tes a con tro lar todas las ten den cias que pue dan con du cir a una segre ga -
ción racial, a tra ba jar por la erra di ca ción de las con se cuen cias nega ti vas que resul ten y a
des cri bir todas las accio nes de esa índole en sus infor mes perió di cos”.

ARTÍCULO 4

Texto del artículo 4

Los Esta dos Par tes con de nan toda la pro pa ganda y todas las orga ni za cio -
nes que se ins pi ren en ideas o teo rías basa das en la supe rio ri dad de una raza 
o de un grupo de per so nas de un deter mi nado color u ori gen étnico, o que
pre ten dan jus ti fi car o pro mo ver el odio racial y la dis cri mi na ción racial,
cual quiera que sea su forma, y se com pro me ten a tomar medi das inme dia -
tas y posi ti vas des ti na das a eli mi nar toda inci ta ción a tal dis cri mi na ción o
actos de tal dis cri mi na ción, y, con ese fin, teniendo debi da mente en cuenta
los prin ci pios incor po ra dos en la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos
Huma nos, así como los dere chos expre sa mente enun cia dos en el artí culo 5
de la pre sente Con ven ción, toma rán, entre otras, las siguien tes medi das:

a) Decla ra rán como acto puni ble con forme a la ley toda difu sión de
ideas basa das en la supe rio ri dad o en el odio racial, toda inci ta ción a
la dis cri mi na ción racial, así como todo acto de vio len cia o toda inci ta -
ción a come ter tales actos con tra cual quier raza o grupo de per so nas
de otro color u ori gen étnico, y toda asis ten cia a las acti vi da des racis -
tas, incluida su finan cia ción;

b) Decla ra rán ile ga les y prohi bi rán las orga ni za cio nes, así como las acti -
vi da des orga ni za das de pro pa ganda y toda otra acti vi dad de pro pa -
ganda, que pro mue van la dis cri mi na ción racial e inci ten a ella, y
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reco no ce rán que la par ti ci pa ción en tales orga ni za cio nes o en tales
acti vi da des cons ti tuye un delito penado por la ley;

c) No per mi ti rán que las auto ri da des ni las ins ti tu cio nes públi cas nacio -
na les o loca les pro mue van la dis cri mi na ción racial o inci ten a ella.

Texto de las directrices generales sobre el artículo 4

A. Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas 
o de otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del 
artí culo 4 de la Con ven ción, y en espe cial las medi das enca mi na das a
cum plir el com pro miso de tomar medi das inme dia tas y posi ti vas des -
ti na das a eli mi nar toda inci ta ción a la dis cri mi na ción racial o todo
acto de tal dis cri mi na ción, teniendo debi da mente en cuenta los prin -
ci pios con sa gra dos en la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma -
nos y los dere chos expre sa mente pres cri tos en el artí culo 5 de la
Con ven ción, en espe cial:

i) Para decla rar como acto puni ble con forme a la ley toda difu sión
de ideas basa das en la supe rio ri dad o en el odio racial, toda inci ta -
ción a la dis cri mi na ción racial así como todo acto de vio len cia o
toda inci ta ción a come ter tales actos con tra cual quier raza o
grupo de per so nas de otro color u ori gen étnico, y toda asis ten cia
a las acti vi da des racis tas, incluida su finan cia ción;

ii) Para decla rar ile ga les y prohi bir las orga ni za cio nes, así como las
acti vi da des orga ni za das de pro pa ganda y toda otra acti vi dad de
pro pa ganda, que pro mue van la dis cri mi na ción racial e inci ten a
ella, y para reco no cer que la par ti ci pa ción en tales orga ni za cio nes 
o en tales acti vi da des cons ti tuye un delito penado por la ley;

iii) Para no per mi tir que las auto ri da des ni las ins ti tu cio nes públi cas
nacio na les o loca les pro mue van la dis cri mi na ción racial o inci ten
a ella.

B. Infor ma ción sobre las medi das per ti nen tes toma das para poner en
prác tica la Reco men da ción Gene ral 1, de 24 de febrero de 1972, en la
cual el Comité reco men daba que los Esta dos Par tes en cuyas legis la -
cio nes hubiera omi sio nes en rela ción con las nor mas del artí culo 4
estu dia ran, por medio de los pro ce di mien tos legis la ti vos impe ran tes
en los res pec ti vos paí ses, la cues tión de incor po rar a su legis la ción
nor mas acor des con los requi si tos de los inci sos a) y b) del artí culo 4 de 
la Con ven ción;
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C. Infor ma ción de con for mi dad con la deci sión 3 (VII), adop tada por el
Comité el 4 de mayo de 1973, en vir tud de la cual el Comité pedía a
los Esta dos Par tes que:

i) Seña la sen la legis la ción penal espe cí fica enca mi nada a apli car las 
dis po si cio nes de los inci sos a) y b) del artí culo 4 esta tuida en sus
res pec ti vos paí ses y trans mi tie ran al Secre ta rio Gene ral en uno de 
los idio mas ofi cia les los tex tos per ti nen tes, así como las dis po si -
cio nes gene ra les de dere cho penal que deban tenerse en cuenta al
apli car esa legis la ción espe cí fica;

ii) Si no se hubiera dic tado legis la ción espe cí fica, infor ma sen al
Comité de la manera y el grado en que las dis po si cio nes del dere -
cho penal exis tente, tal como se apli can por los tri bu na les, les
per mi ten cum plir efi caz mente con sus obli ga cio nes con arre glo a
los inci sos a) y b) del artí culo 4, y que trans mi tie ran al Secre ta rio
Gene ral el texto de esas dis po si cio nes en uno de los idio mas ofi -
cia les.

Comentario

Al pre pa rar sus infor mes, los Esta dos Par tes deben tener pre sente que el Comité siem pre
ha con si de rado que el artí culo 4 es de impor tan cia fun da men tal para la apli ca ción de la
Con ven ción, dado que con tiene dis po si cio nes impe ra ti vas que obli gan a los Esta dos Par tes 
a adop tar una legis la ción que pena lice y cas ti gue la difu sión de las ideas basa das en la supe -
rio ri dad racial o en el odio, la inci ta ción o la dis cri mi na ción racial, los actos de vio len cia
con tra toda la raza o grupo de per so nas de otro color u ori gen étnico y la asis ten cia en
dichas acti vi da des. Los Esta dos Par tes han de adop tar medi das legis la ti vas para cum plir la
obli ga ción dima nante de este artí culo, inde pen dien te mente de que exis tan real mente o no
las acti vi da des u orga ni za cio nes prohi bi das. El Comité con sid er a que el artí culo 4 tiene una
fun ción más bien pre ven tiva que correc tiva. Se con sid er a que el cas tigo por la ley repri mirá 
el racismo o la dis cri mi na ción racial y las acti vi da des de pro mo ción o inci ta ción al res pecto.

La Reco men da ción Gene ral XV(42) del Comité, adop tada el 17 de marzo de 1993, rei teró 
la impor tan cia fun da men tal del artí culo 4, ya que resal taba cuándo la misma Con ven ción
fue adop tada. El artí culo recor daba que la Con ven ción había reci bido “prueba de vio len cia
orga ni zada basada en el ori gen étnico y explo ta ción polí tica de las dife ren cias étni cas”.

Tras com pro bar que la legis la ción de nume ro sos Esta dos Par tes no con te nía las dis po si cio -
nes pre vis tas en los apar ta dos a) y b) del artí culo 4, el Comité aprobó su Reco men da ción
Gene ral 1, de 24 de febrero de 1972, que fue incor po rada ulte rior mente en la direc triz
gene ral.
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Ade más, el Comité opina que, para la plena vigen cia del artí culo 4, no es sufi ciente que el
Estado que rati fica la Con ven ción la incor pore en su orde na miento o la con vierta en parte
de su legis la ción interna si no pro mulga la legis la ción nece sa ria pres crita por dicho artí culo. 
No debe inter pre tarse que el artí culo es de cum pli miento auto má tico. Este razo na miento
llevó a adop tar la deci sión 3 (VII) de 4 de mayo de 1973, tam bién incor po rada en la direc -
triz gene ral. Fue rei te rado en una deci sión del 20 de agosto de 1985, en la que el Comité
reco mendó que “los Esta dos Par tes cuya legis la ción no sea con forme a lo dis puesto en los
apar ta dos a) y b) del artí culo 4 de la Con ven ción tomen las medi das nece sa rias con miras a
cum plir las dis po si cio nes obli ga to rias de dicho artí culo”.

En la Reco men da ción Gene ral XV(42) men cio nada, el Comité decla raba que “El apar tado
c) del artí culo 4 exhorta a los Esta dos Par tes a pena li zar cua tro cate go rías de con ducta: (i)
difu sión de ideas basa das en la supe rio ri dad o en el odio racial; (ii) inci ta ción al odio racial;
(iii) actos de vio len cia con tra cual quier raza o grupo de per so nas de otro color u ori gen
étnico; e (iv) inci ta ción a tales actos”. Recor daba que el apar tado a) del artí culo 4 tam bién
pena li zaba la finan cia ción de acti vi da des racis tas, lo que, en su opi nión, incluía todas las
acti vi da des men cio na das ante rior mente, en otras pala bras, todas las acti vi da des basa das
en dife ren cias étni cas o racia les. El Comité pedía a los Esta dos Par tes que se ase gu ra sen de
que su legis la ción nacio nal y su pos te rior apli ca ción satis fa cían este requi sito.

En la citada Reco men da ción Gene ral, el Comité sos te nía que algu nos Esta dos habían ale -
gado que sus pro ce di mien tos lega les hacían impo si ble decla rar ile gal una orga ni za ción
hasta tanto que sus miem bros hubie ran favo re cido o inci tado la dis cri mi na ción racial. La
opi nión del Comité era que el apar tado b) del artí culo 4 impo nía a esos Esta dos una obli ga -
ción mayor de per ma ne cer vigi lan tes y actuar con tra esas orga ni za cio nes tan pronto como 
fuera posi ble; que tales orga ni za cio nes, así como las acti vi da des y pro pa ganda que orga ni -
za ran, debe rían decla rarse ile ga les y ser prohi bi das; y que per te ne cer a ellas debe ría pena li -
zarse en sí mismo.

En la misma Reco men da ción Gene ral, el Comité mani fes taba que el apar tado c) del artí -
culo 4 sub ra yaba las obli ga cio nes vin cu lando a las auto ri da des públi cas en todos los nive les, 
inclu yendo el muni ci pal. Afir maba que los Esta dos Par tes debe rían ase gu rar que esas auto -
ri da des cum plie ran estas obli ga cio nes e infor ma ran a tal efecto.

De cual quier forma los reque ri mien tos obli ga to rios de los apar ta dos a) y b) del artí culo 4
siguen estando lejos de ponerse en prác tica de forma uni ver sal, a causa de la ina de cuada
legis la ción o la laxi tud de las medi das para su apli ca ción.

Debe seña larse que la plena obser van cia del artí culo 4 se ha visto com pli cada por la cre en -
cia de que esta dis po si ción podría ser peli grosa para las liber ta des de expre sión y de aso cia -
ción. Pero ésta es una posi ción extrema. La Con ven ción prevé el cum pli miento de la
obli ga ción pres crita teniendo “debi da mente en cuenta” los dere chos huma nos fun da men -
ta les de liber tad de expre sión, opi nión y aso cia ción (pri mera ora ción del artí culo 4).

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos hu ma nos 307



Con arre glo a la opi nión pre do mi nante en el Comité y entre los Esta dos Par tes, los dere -
chos de liber tad de opi nión, expre sión y aso cia ción no son abso lu tos, sino que están suje -
tos a deter mi na das limi ta cio nes. Estas limi ta cio nes estri ban en el equi li brio que debe
lograrse entre las obli ga cio nes dima nan tes del artí culo 4 y la pro tec ción de esas liber ta des
fun da men ta les pues, como ha afir mado el Comité, “la inten ción de los redac to res de la
Con ven ción no puede haber sido dar a los Esta dos Par tes la posi bi li dad de inter pre tar la
frase en el sen tido de que la pro tec ción de esos dere chos huma nos anula las obli ga cio nes
rela ti vas a la prohi bi ción de las acti vi da des racis tas de que se trata. De lo con tra rio, no ten -
dría nin gún sen tido incluir en la Con ven ción los artí cu los que esta ble cen dichas obli ga cio -
nes.”

Cier ta mente, más tarde en la Reco men da ción Gene ral XV(42), el Comité mani fes taba que
“la prohi bi ción de la difu sión de todas las ideas basa das en la supe rio ri dad o en el odio racial 
es com pa ti ble con el dere cho de liber tad de opi nión y expre sión. Este dere cho está mate -
ria li zado en el artí culo 19 de la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos y se recuerda
en el artí culo inciso viii) del apar tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción (...). Su rele van cia
para el artí culo 4 se expresa en el pro pio artí culo. El ejer ci cio de este dere cho por parte de
los ciu da da nos con lleva debe res y res pon sa bi li da des espe cia les espe ci fi ca dos en el artí culo
29, párrafo 2 de la Decla ra ción Uni ver sal, entre los cua les la obli ga ción de no difun dir ideas 
racis tas es de par ti cu lar impor tan cia. El Comité desea, ade más, lla mar la aten ción de los
Esta dos Par tes sobre el artí culo 20 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos,
según el cual cual quier apoyo al odio nacio nal, racial o reli gioso que cons ti tuya una inci ta -
ción a la dis cri mi na ción, la hos ti li dad o la vio len cia será prohi bido por la ley”.

En resu men, el carác ter obli ga to rio del artí culo 4 no puede dis pen sar a los Esta dos Par tes
de cum plir esta obli ga ción y, por ende, de pro mul gar la legis la ción nacio nal nece sa ria para
cas ti gar la dis cri mi na ción racial en el caso de que exista.

En los infor mes de los Esta dos Par tes debe, pues, pro cu rarse expo ner con gran deta lle lo
refe rente a esta dis po si ción, y acom pa ñar infor ma ción sobre los casos con cre tos que se
hubie ren plan teado en rela ción con este artí culo.

Otros ins tru men tos inter na cio na les con tie nen igual mente dis po si cio nes rela ti vas al carác -
ter puni ble de deter mi na dos deli tos. Entre ellos cabe men cio nar los artí cu los 4 a 9 de la
Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes.
Con viene con si de rar la infor ma ción reu nida para infor mar sobre esos artí cu los por si fuera 
de uti li dad para la pre sente Con ven ción.
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ARTÍCULO 5
Texto del artículo 5

En con for mi dad con las obli ga cio nes fun da men ta les esti pu la das en el artí -
culo 2 de la pre sente Con ven ción, los Esta dos Par tes se com pro me ten a
prohi bir y eli mi nar la dis cri mi na ción racial en todas sus for mas y a garan ti -
zar el dere cho de toda per sona a la igual dad ante la ley, sin dis tin ción de
raza, color y ori gen nacio nal o étnico, par ti cu lar mente en el goce de los
dere chos siguien tes:

a) El dere cho a la igual dad de tra ta miento en los tri bu na les y todos los
demás órga nos que admi nis tran jus ti cia;

b) El dere cho a la segu ri dad per so nal y a la pro tec ción del Estado con tra
todo acto de vio len cia o aten tado con tra la inte gri dad per so nal come -
tido por fun cio na rios públi cos o por cual quier indi vi duo, grupo o ins ti -
tu ción;

c) Los dere chos polí ti cos, en par ti cu lar el de tomar parte en elec cio nes,
ele gir y ser ele gido, por medio del sufra gio uni ver sal e igual, el de par -
ti ci par en el gobierno y en la direc ción de los asun tos públi cos en cual -
quier nivel, y el de acceso, en con di cio nes de igual dad, a las fun cio nes
públi cas;

d) Otros dere chos civi les, en par ti cu lar:

i) El dere cho a cir cu lar libre mente y a ele gir su resi den cia en el terri -
to rio de un Estado;

ii) El dere cho a salir de cual quier país, incluso del pro pio, y a regre -
sar a su país;

iii) El dere cho a una nacio na li dad;

iv) El dere cho al matri mo nio y a la elec ción del cón yuge;

v) El dere cho a ser pro pie ta rio, indi vi dual mente y en aso cia ción con
otros;

vi) El dere cho a here dar;

vii) El dere cho a la liber tad de pen sa miento, de con cien cia y de reli -
gión;

viii) El dere cho a la liber tad de opi nión y de expre sión;

ix) El dere cho a la liber tad de reu nión y de aso cia ción pací fi cas;
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e) Los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, en par ti cu lar:

i) El dere cho al tra bajo, a la libre elec ción de tra bajo, a con di cio nes
equi ta ti vas y satis fac to rias de tra bajo, a la pro tec ción con tra el
desem pleo, a igual sala rio por tra bajo igual y a una remu ne ra ción
equi ta tiva y satis fac to ria;

ii) El dere cho a fun dar sin di ca tos y a sin di carse;

iii) El dere cho a la vivienda;

iv) El dere cho a la salud pública, la asis ten cia médica, la segu ri dad
social y los ser vi cios socia les;

v) El dere cho a la edu ca ción y la for ma ción pro fe sio nal;

vi) El dere cho a par ti ci par, en con di cio nes de igual dad, en las acti vi -
da des cul tu ra les;

f) El dere cho de acceso a todos los luga res y ser vi cios des ti na dos al uso
público, tales como los medios de trans porte, hote les, res tau ran tes,
cafés, espec tá cu los y par ques.

Texto de las directrices generales sobre el artículo 5

Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas o de
otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del artí culo
5 de la Con ven ción y, en espe cial, las medi das toma das para prohi bir la dis -
cri mi na ción racial en todas sus for mas y para garan ti zar el dere cho de toda
per sona a la igual dad ante la ley, sin dis tin ción de raza, color y ori gen nacio -
nal o étnico, par ti cu lar mente en el goce de los dere chos siguien tes:

i) El dere cho a la igual dad de tra ta miento en los tri bu na les y todos los
demás órga nos que admi nis tran jus ti cia;

ii) El dere cho a la segu ri dad per so nal y a la pro tec ción del Estado con tra
todo acto de vio len cia o aten tado con tra la inte gri dad per so nal come -
tido por fun cio na rios públi cos o por cual quier indi vi duo, grupo o ins ti -
tu ción;

iii) Los dere chos polí ti cos, en par ti cu lar el de tomar parte en elec cio nes,
ele gir y ser ele gido, por medio del sufra gio uni ver sal e igual, el de par -
ti ci par en el gobierno y en la direc ción de los asun tos públi cos en cual -
quier nivel, y el de acceso, en con di cio nes de igual dad, a las fun cio nes
públi cas;
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iv) Otros dere chos civi les, en par ti cu lar los que se enu me ran en los inci -
sos i) a ix) del apar tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción;

v) Los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, en par ti cu lar los que
se enu me ran en los inci sos i) a vi) del apar tado e) del artí culo 5 de la
Con ven ción;

vi) El dere cho de acceso a todos los luga res y ser vi cios des ti na dos al uso
público tales como los medios de trans porte, hote les, res tau ran tes,
cafés, espec tá cu los y par ques.

Comen tario

El artí culo 5 es de impor tan cia fun da men tal en la Con ven ción. Este artí culo con tiene una
larga lista de dere chos y liber ta des, en cuyo goce se prohi birá y eli mi nará la dis cri mi na ción
racial. Cabe des ta car que los dere chos y liber ta des men cio na dos en el artí culo 5 no cons ti -
tu yen una lista exhaus tiva. Ade más de los dere chos enun cia dos en la Decla ra ción Uni ver sal 
de Dere chos Huma nos, figu ran en la lista deter mi na dos dere chos no con te ni dos expre sa -
mente en la Decla ra ción Uni ver sal, tal como el dere cho a here dar y el dere cho de acceso a
todos los luga res y ser vi cios des ti na dos al uso público. Ade más, entre los dere chos que no
pue den ser objeto de dis cri mi na ción racial la Con ven ción cita espe cí fi ca mente el dere cho
al tra bajo, el dere cho a sin di carse y el dere cho a la vivienda. La mayo ría de los dere chos
men cio na dos en el artí culo 5 han sido ela bo ra dos en los Con ve nios.

Debe ría recor darse ade más que, de con for mi dad con el artí culo 29 de la Decla ra ción Uni ver -
sal, cual quier per sona, en el ejer ci cio de estos dere chos y liber ta des, sólo estará sujeta a las
limi ta cio nes deter mi na das por la ley, úni ca mente con el pro pó sito de ase gu rar el debido
reco no ci miento y res peto de los dere chos y liber ta des de los otros y el cum pli miento total de
los prin ci pios de mora li dad, orden público y bie nes tar gene ral en una socie dad demo crá tica.

El Comité ha estu diado en diver sas oca sio nes el alcance del artí culo 5 y su posi ble inter pre -
ta ción, con motivo de la fun ción que tiene enco men dada de exa mi nar los infor mes de los
Esta dos Par tes. Final mente, en su 1147.º período de sesio nes del 8 de marzo de 1996, el
Comité adoptó las Reco men da cio nes Gene ra les XX(48) del artí culo 5.

De con for mi dad con esta Reco men da ción, todos los Esta dos Par tes están obli ga dos a
reco no cer y pro te ger el dis frute de los dere chos huma nos, pero la forma en que se rea lice
la trans po si ción de estas obli ga cio nes en las nor mas lega les de los Esta dos Par tes podrá
dife rir. El artí culo 5 de la Con ven ción, aparte de reque rir una garan tía de que el ejer ci cio de
los dere chos huma nos estará libre de dis cri mi na ción racial, no crea por sí mismo dere chos
civi les, polí ti cos, eco nó mi cos, socia les o cul tu ra les, sino que asume la exis ten cia y reco no -
ci miento de estos dere chos. La Con ven ción obliga a los Esta dos a prohi bir y eli mi nar la dis -
cri mi na ción racial en el dis frute de esos dere chos huma nos.
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Cuando un Estado imponga una res tric ción de los dere chos cita dos en el artí culo 5 de la
Con ven ción, de obli gado cum pli miento en toda su juris dic ción, deberá garan ti zar que la
res tric ción no sea incom pa ti ble, ni en su obje tivo ni en sus efec tos, con el artí culo 1 de la
Con ven ción como parte inte grante de las nor mas sobre dere chos huma nos inter na cio na -
les. Para cons ta tar si es éste el caso, el Comité está obli gado a rea li zar más ave ri gua cio nes
para garan ti zar que dicha res tric ción no implica dis cri mi na ción racial.

Muchos de los dere chos y liber ta des cita dos en el artí culo 5 deben dis fru tar los todas las per -
so nas que vivan en un Estado deter mi nado, como el dere cho a la igual dad de tra ta miento
en los tri bu na les; otros son dere chos civi les, como el dere cho de tomar parte en elec cio nes, 
votar y ser ele gido.

Se reco mienda a los Esta dos Par tes que pre sen ten infor mes sobre la apli ca ción no dis cri -
mi na to ria de cada uno de los dere chos y liber ta des refe ri dos en el artí culo 5 de la Con ven -
ción uno por uno.

Los dere chos y liber ta des a los que se refiere el artí culo 5 de la Con ven ción y otros simi la res 
debe rán ser pro te gi dos por el Estado Parte. Esta pro tec ción podrá lle varse a cabo de dife -
ren tes for mas, sea a tra vés de ins ti tu cio nes públi cas o a tra vés de las acti vi da des de ins ti tu -
cio nes pri va das. En cual quier caso es obli ga ción del Estado Parte en cues tión ase gu rar la
apli ca ción efec tiva de la Con ven ción y pre sen tar los infor mes al res pecto según el artí culo
9 de la Con ven ción. En la medida en que muchas ins ti tu cio nes pri va das influ yen en el ejer -
ci cio de los dere chos o en la dis po ni bi li dad de opor tu ni da des, el Estado Parte deberá garan -
ti zar que el resul tado no impli que la crea ción o per pe tua ción de dis cri mi na ción racial, ni en
su obje tivo ni en sus efec tos.

Al pre pa rar infor ma ción sobre los dere chos y liber ta des con te ni dos en el artí culo 5, en
cuyo goce se prohibe la dis cri mi na ción racial, los fun cio na rios encar ga dos deben tener
pre sente que ya puede haberse reco pi lado infor ma ción per ti nente sobre algu nos o todos
de esos dere chos y liber ta des, a fin de infor mar con arre glo a otros ins tru men tos. Las
siguien tes remi sio nes se ofre cen como orien ta ción para juz gar la uti li dad de dicha infor ma -
ción cuando deban pre sen tarse infor mes en vir tud de la Con ven ción.

El dere cho a las garan tías pro ce sa les (apar tado a) del artí culo 5 de la Con ven ción) es objeto
de los artí cu los cone xos 14, 15 y 16 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti -
cos, los párra fos 2 y 3 del artí culo 15 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y los artí cu los 12 a 15 de la Con ven ción con tra
la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes, el párrafo 2 del artí -
culo 12, el apar tado d) del artí culo 37 y el artí culo 40 de la Con ven ción sobre los Dere chos
del Niño. El dere cho a la liber tad y a la segu ri dad per so nal (apar tado b) del artí culo 5) puede
encon trarse tam bién en los artí cu los 9, 10 y 11 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi -
les y Polí ti cos y en el artí culo 37 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. En cuanto a 
los dere chos polí ti cos y el acceso a las fun cio nes públi cas (apar tado c) del artí culo 5), véanse 
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asi mismo el artí culo 25 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y los artí cu -
los 7 y 8 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción
con tra la Mujer.

El dere cho a cir cu lar libre mente, el dere cho de acceso a los luga res públi cos, y la expul sión
y extra di ción [inci sos i) y ii) del apar tado d) y apar tado f) del artí culo 5] tam bién se con tem -
plan en los artí cu los 12 y 13 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, el
párrafo 4 del artí culo 15 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mujer y el artí culo 3 de la Con ven ción con tra la Tor tura y otros
Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y el artí culo 10 de la Con ven ción sobre
los Dere chos del Niño. El dere cho a una nacio na li dad [inciso iii) del apar tado d) del artí culo
5] está con te nido en el párrafo 3 del artí culo 24 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi -
les y Polí ti cos y en el artí culo 9 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas
de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y en los artí cu los 7 y 8 de la Con ven ción sobre los Dere -
chos del Niño. El dere cho al matri mo nio y a la elec ción del cón yuge [inciso iv) del apar tado
d) del artí culo 5] está con tem plado en los artí cu los 23 y 24 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Civi les y Polí ti cos, el artí culo 10 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos,
Socia les y Cul tu ra les y los artí cu los 16, 12 y el párrafo 2 del artí culo 4 de la Con ven ción
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer como así tam -
bién en los artí cu los 5, 16, 18 a 20, 22, 34 y 36 de la Con ven ción sobre los Dere chos del
Niño (rela ti vos al dere cho a fun dar una fami lia, la pro tec ción de la fami lia, la madre y los
hijos). El dere cho a la liber tad de pen sa miento, de con cien cia y de reli gión [inciso vii) del
apar tado d) del artí culo 5] es objeto de los artí cu los cone xos 17 y 18 del Pacto Inter na cio nal 
de Dere chos Civi les y Polí ti cos y los artí cu los 14 y 16 de la Con ven ción sobre los Dere chos
del Niño. La liber tad de opi nión y de expre sión [inciso viii) del apar tado d) del artí culo 5;
véanse asi mismo los apar ta dos a y c del artí culo 4 de la Con ven ción] son tema de los artí cu -
los 19 y 20 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y de los artí cu los 12 y 13 
de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. El dere cho a la liber tad de reu nión y de aso -
cia ción pací fi cas [inciso ix) del apar tado d) del artí culo 5; véase asi mismo el apar tado b) del
artí culo 4 de la Con ven ción] está con te nido en los artí cu los 21 y 22 del Pacto Inter na cio nal
de Dere chos Civi les y Polí ti cos y el artí culo 15 de la Con ven ción sobre los Dere chos del
Niño. El dere cho a ser pro pie ta rio y el dere cho a here dar [inci sos v) y vi) del apar tado d) del
artí culo 5] están con te ni dos en el apar tado b) del artí culo 13 y el párrafo 2 del artí culo 15 de 
la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer
(incluido el dere cho a obte ner cré di tos finan cie ros).

En lo que res pecta al dere cho al tra bajo y a con di cio nes equi ta ti vas y satis fac to rias de tra -
bajo [inciso i) del apar tado e) del artí culo 5], véanse asi mismo el párrafo 1 del artí culo 6 y el
artí culo 7 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, así
como los apar ta dos a, b, c, d y f del párrafo 1, y los párra fos 2 y 3 del artí culo 11 de la Con -
ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer. Los
dere chos sin di ca les [inciso ii) del apar tado e) del artí culo 5] se con tem plan en el artí culo 22
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del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y el artí culo 8 del Pacto Inter na cio -
nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. El dere cho a la vivienda [inciso iii) del
apar tado e) del artí culo 5] es objeto del artí culo 11 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y del párrafo 3 del artí culo 27 de la Con ven ción sobre
los Dere chos del Niño. En lo que res pecta al dere cho a la segu ri dad social [inciso iv) del
apar tado e) del artí culo 5], véanse asi mismo el artí culo 9 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y el apar tado e) del párrafo 1 del artí culo 11 y el
apar tado a) del artí culo 13 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mujer y el artí culo 26 de la Con ven ción sobre los Dere chos del
Niño. El dere cho a la edu ca ción y otros dere chos cul tu ra les [inci sos v) y vi) del apar tado e)
del artí culo 5] están tra ta dos en los artí cu los 13, 14 y 15 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y en el artí culo 10 y el apar tado c) del artí culo 13 de 
la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer 
y en los artí cu los 28 a 31 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.

ARTÍCULO 6
Texto del artículo 6

Los Esta dos Par tes ase gu ra rán a todas las per so nas que se hallen bajo su
juris dic ción, pro tec ción y recur sos efec ti vos, ante los tri bu na les nacio na les
com pe ten tes y otras ins ti tu cio nes del Estado, con tra todo acto de dis cri mi -
na ción racial que, con tra vi niendo la pre sente Con ven ción, viole sus dere -
chos huma nos y liber ta des fun da men ta les, así como el dere cho a pedir a
esos tri bu na les satis fac ción o repa ra ción justa y ade cuada por todo daño de
que pue dan ser víc ti mas como con se cuen cia de tal dis cri mi na ción.

Texto de las di rec tri ces gen er ales so bre el artículo 6

a) Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas 
o de otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del 
artí culo 6 de la Con ven ción, y en espe cial las medi das adop ta das para
ase gu rar a todas las per so nas que se hallen bajo la juris dic ción del
Estado que pre sente el informe, pro tec ción y recur sos efec ti vos, ante
los tri bu na les nacio na les com pe ten tes y otras ins ti tu cio nes del
Estado, con tra todo acto de dis cri mi na ción racial que viole sus dere -
chos huma nos y liber ta des fun da men ta les;

b) Infor ma ción sobre las medi das adop ta das para ase gu rar a toda per -
sona el dere cho a pedir a esos tri bu na les satis fac ción o repa ra ción
justa y ade cuada por todo daño de que pueda ser víc tima como con se -
cuen cia de tal dis cri mi na ción;
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c) Infor ma ción sobre la prác tica y las deci sio nes de los tri bu na les y otros
órga nos judi cia les y admi nis tra ti vos en los casos de dis cri mi na ción
racial tal como se define en el artí culo 1 de la Con ven ción.

Comentario

Ha sido siem pre opi nión del Comité que para obser var ple na mente el artí culo 6, el Estado
Parte debe adop tar medi das legis la ti vas. Puede suce der que dichas dis po si cio nes ya exis tan 
en la legis la ción interna y satis fa gan los pre cep tos de este artí culo, o que el Estado Parte
deba intro du cir cier tas modi fi ca cio nes en el momento o antes de la rati fi ca ción de la Con -
ven ción, o de adhe rirse a la misma. Es asi mismo posi ble que el artí culo 6 pueda invo carse
direc ta mente ante los tri bu na les com pe ten tes. La expe rien cia del Comité indica que un
grupo impor tante de Esta dos Par tes ha modi fi cado su legis la ción tomando espe cí fi ca -
mente en cuenta las opi nio nes expre sa das por el Comité.

Al pre pa rar sus infor mes, los Esta dos Par tes deben tener pre sente que el artí culo 6 per mite 
cierto grado de fle xi bi li dad en su apli ca ción. En efecto, según las pecu lia ri da des pro pias de
los Esta dos, las medi das de apli ca ción de este artí culo pue den hallar expre sión en deter mi -
na dos meca nis mos de con ci lia ción o media ción, en la crea ción de órga nos admi nis tra ti vos
de inves ti ga ción, en la actua ción de un minis te rio com pe tente o del minis te rio público, el
defen sor del pue blo, etc. Algu nos de estos meca nis mos exis ten en deter mi na dos Esta dos
Par tes, sin per jui cio de los pro ce di mien tos civi les o pena les. Las san cio nes tam bién varían
en cuanto a su grado, y van desde reu nio nes de arre glo amis toso entre las par tes hasta
amo nes ta cio nes ver ba les o escri tas, y la impo si ción de mul tas o penas de pri sión. Lo
impor tante al res pecto es que el artí culo 6 exige “pro tec ción y recur sos efi ca ces”.

Debe des ta carse que el ámbito de apli ca ción del artí culo 6 abarca a “todas las per so nas”
que se hallen bajo la juris dic ción del Estado Parte, tanto nacio na les como no nacio na les.
Ade más, el artí culo se refiere no sólo a las fun cio nes de los tri bu na les, sino tam bién de otras 
ins ti tu cio nes del Estado, y junto con la posi bi li dad de recu rrir a los tri bu na les con tiene una
dis po si ción que garan tiza a las per so nas pro te gi das el dere cho a pedir satis fac ción o repa -
ra ción justa y ade cuada.

Las direc tri ces indi can deta lla da mente qué tipo de infor ma ción recaba el Comité en vir tud
de este artí culo. Con viene tener pre sente que aquí se incluye la infor ma ción sobre cual -
quier causa judi cial en curso con cer niente al artí culo, y sobre la prác tica seguida por otros
órga nos del Estado en la apli ca ción de esta dis po si ción.

El dere cho a un recurso efec tivo está reco no cido en la dis po si ción conexa que es el párrafo
3 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos. Con viene con si de -
rar la docu men ta ción reco pi lada para infor mar sobre ese artí culo, por si fuera de uti li dad
para los infor mes con arre glo al artí culo 6 de la Con ven ción.
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ARTÍCULO 7

Texto del artículo 7

Los Esta dos Par tes se com pro me ten a tomar medi das inme dia tas y efi ca -
ces, espe cial mente en las esfe ras de la ense ñanza, la edu ca ción, la cul tura y
la infor ma ción, para com ba tir los pre jui cios que con duz can a la dis cri mi na -
ción racial y para pro mo ver la com pren sión, la tole ran cia y la amis tad entre
las nacio nes y los diver sos gru pos racia les o étni cos, así como para pro pa gar 
los pro pó si tos y prin ci pios de la Carta de las Nacio nes Uni das, de la Decla -
ra ción Uni ver sal de Dere chos Huma nos, de la Decla ra ción de las Nacio nes
Uni das sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial
y de la pre sente Con ven ción.

Texto de las directrices generales sobre el artículo 7

Infor ma ción sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas o de
otra índole que sir van para poner en prác tica las dis po si cio nes del artí culo
7 de la Con ven ción, la Reco men da ción Gene ral V, de 13 de abril de 1977, y
la deci sión 2 (XXV) de 17 de marzo de 1982 en vir tud de la cual el Comité
aprobó las direc tri ces adi cio na les para la apli ca ción del artí culo 7.

Los infor mes debe rán pro por cio nar toda la infor ma ción posi ble sobre cada
una de las prin ci pa les cues tio nes men cio na das en el artí culo 7 bajo los epí -
gra fes siguien tes:

a) enseñanza y
   educación

b) cultura

c) información

Dentro de estos
parámetros amplios, la
información que se
proporcione deberá
reflejar las medidas
adoptadas por los
Estados Partes para:

i) Combatir los prejui-
  cios que conduzcan a
  la discriminación
  racial;

ii) Promover la com-
  prensión, la tolerancia
  y la amistad entre las
  naciones y los diver-
  sos grupos raciales o
  étnicos.
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a) Enseñanza y educación

En esta parte se debe rán des cri bir las medi das legis la ti vas y admi nis -
tra ti vas adop ta das en la esfera de la edu ca ción y la ense ñanza a fin de
com ba tir los pre jui cios racia les que con duz can a la dis cri mi na ción
racial, inclu yén dose algo de infor ma ción gene ral sobre el sis tema de
ense ñanza. Tam bién se deberá indi car si se han tomado algu nas medi -
das para incluir en los pla nes de estu dios esco la res y en la for ma ción
de maes tros y otros pro fe sio na les pro gra mas y mate rias que con tri bu -
yan a fomen tar el cono ci miento de cues tio nes de dere chos huma nos
que con duz can a una mayor com pren sión, tole ran cia y amis tad entre
las nacio nes y los diver sos gru pos racia les o étni cos. Tam bién se
deberá pro por cio nar infor ma ción sobre si en la ense ñanza y edu ca -
ción están inclui dos los pro pó si tos y prin ci pios con sa gra dos en la
Carta de las Nacio nes Uni das, la Decla ra ción Uni ver sal de Dere chos
Huma nos, la Decla ra ción de las Nacio nes Uni das sobre la Eli mi na -
ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial y la Con ven ción
Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi -
na ción Racial.

b) Cultura

En esta parte del informe se deberá pro por cio nar infor ma ción sobre
la fun ción de las ins ti tu cio nes o aso cia cio nes que se esfuer zan en desa -
rro llar la cul tura y las tra di cio nes nacio na les, com ba tir los pre jui cios
racia les y pro mo ver la com pren sión intra na cio nal e intra cul tu ral, la
tole ran cia y la amis tad entre las nacio nes y los diver sos gru pos racia -
les o étni cos. Tam bién se deberá incluir infor ma ción sobre la labor de
los comi tés de soli da ri dad o de las aso cia cio nes pro Nacio nes Uni das
des ti na das a com ba tir el racismo y la dis cri mi na ción racial y sobre la
obser van cia por parte de los Esta dos Par tes de los Días de los Dere -
chos Huma nos o las cam pa ñas con tra el racismo y el apar theid.

c) Información

En esta parte se deberá pro por cio nar infor ma ción sobre:

a) La fun ción de los medios de comu ni ca ción esta ta les en la divul ga -
ción de infor ma ción para com ba tir los pre jui cios racia les que con -
duz can a la dis cri mi na ción racial y para incul car una mejor
com pren sión de los obje ti vos y prin ci pios de los ins tru men tos
antes men cio na dos;

b) La fun ción de los medios de infor ma ción social, es decir, la
prensa, la radio y la tele vi sión en la publi ci dad que se da a los
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dere chos huma nos y en la difu sión de infor ma ción sobre los pro -
pó si tos y prin ci pios de los ins tru men tos men cio na dos supra rela -
ti vos a los dere chos huma nos.

Comentario

El 13 de abril de 1977 el Comité aprobó su Reco men da ción Gene ral V, en la que decla raba
que las obli ga cio nes impues tas por el artí culo 7 de la Con ven ción, “que obli gan a todos los
Esta dos Par tes, deben ser cum pli das por estos Esta dos, inclui dos los que decla ran que la dis -
cri mi na ción racial no se prac tica en los terri to rios some ti dos a su juris dic ción”. El Comité
observó que pocos Esta dos Par tes habían ofre cido en sus infor mes infor ma ción sobre las
medi das adop ta das en cum pli miento del artí culo 7. Señaló asi mismo que la infor ma ción
pre sen tada en vir tud de dicho artí culo con fre cuen cia había sido “gene ral y super fi cial”. Por
con si guiente, pidió a todos los Esta dos Par tes que en sus infor mes perió di cos hicie ran cons -
tar infor ma ción sufi ciente sobre las medi das adop ta das con arre glo al artí culo 7.

La apro ba ción de la Reco men da ción Gene ral V se tra dujo en una clara mejora en cuanto a
la recep ción de la infor ma ción per ti nente. Con todo, el Comité estimó que los Esta dos Par -
tes no siem pre se per ca ta ban de la gran impor tan cia de este artí culo en la lucha con tra la
dis cri mi na ción racial y expresó su preo cu pa ción en este sen tido. Como con se cuen cia, por
con ducto de su deci sión 2 (XXV) de 17 de marzo de 1982, intro dujo en sus direc tri ces
gene ra les un capí tulo ínte gro sobre la forma y el con te nido de los infor mes que los Esta dos
Par tes deben pre sen tar en rela ción con esta dis po si ción.

La Reco men da ción Gene ral XVII(42) del Comité, adop tada el 19 de marzo de 1993, reco -
men daba espe cí fi ca mente que los Esta dos Par tes crea ran comi sio nes nacio na les (véase
tam bién sec ción C más ade lante) para cum plir los siguien tes obje ti vos entre otros: a) pro -
mo ver el res peto por los dere chos huma nos y el ejer ci cio de los mis mos, libres de toda dis -
cri mi na ción como dec la ra expre sa mente el artí culo 5 de la Con ven ción; b) ana li zar la
polí tica ofi cial de pro tec ción con tra la dis cri mi na ción racial; c) vigi lar si las leyes cum plen
las pre vi sio nes de la Con ven ción; d) edu car a la pobla ción en cuanto a las obli ga cio nes que
asu men los Esta dos Par tes bajo la Con ven ción.

La Reco men da ción Gene ral XIII(42) del Comité alen taba a los Esta dos Par tes “a revi sar y
mejo rar la for ma ción de los fun cio na rios encar ga dos de la apli ca ción de las leyes, a fin de
que se res pe ten total mente los prin ci pios de la Con ven ción así como el Código de Con -
ducta para fun cio na rios encar ga dos de la apli ca ción de las leyes (1979) en cum pli miento
del artí culo 7. Aña día que “debe rían ade más pre sen tar infor ma ción al res pecto en sus
infor mes perió di cos”.
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Por último, es impor tante recor dar que la infor ma ción soli ci tada a tenor del artí culo 7 debe
abar car las medi das adop ta das por los Esta dos Par tes en los pla nos nacio nal e inter na cio -
nal.

En su 6.º período de sesio nes, en sep tiem bre de 1995, los pre si den tes de los órga nos crea -
dos de con for mi dad con los tra ta dos, reco men da ban que cuando se con si de ra ran los infor -
mes de los Esta dos Par tes, se pres tara espe cial aten ción res pecto a si cum plían sus
nume ro sas obli ga cio nes en cuanto a edu ca ción y si infor ma ban a la opi nión pública acerca
de los dere chos huma nos en gene ral y res pecto a los ins tru men tos para el ejer ci cio de los
dere chos huma nos y los órga nos crea dos en vir tud de los tra ta dos en par ti cu lar. Estos órga -
nos debían com pro bar pri me ra mente si dichos ins tru men tos han sido tra du ci dos y publi ca -
dos en los idio mas loca les y si los Esta dos Par tes han orga ni zado pro gra mas ade cua dos de
for ma ción sobre dere chos huma nos para todas las cate go rías de fun cio na rios públi cos
afec ta dos. Esta Reco men da ción se refiere con cre ta mente a la Con ven ción Inter na cio nal
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial.

Son varios los ins tru men tos inter na cio na les que esti pu lan medi das pre ven ti vas en cum pli -
miento de la Con ven ción. Véanse en par ti cu lar el artí culo 5 de la Con ven ción sobre la Eli -
mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, y los artí cu los 10 y 11 de
la Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes
y el párrafo 2 del artí culo 19 y el artí culo 42 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.
Con viene con si de rar toda infor ma ción exis tente para la pre sen ta ción de infor mes con
arre glo a estos artí cu los, por si fuera de uti li dad con res pecto a la pre sente Con ven ción.

B. EXAMEN DE LOS INFORMES POR EL
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA

DISCRIMINACIÓN RACIAL

a) Composición del Comité

Los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes de con for mi dad con el artí culo 9 de la
Con ven ción son exa mi na dos por el Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción
Racial. El artí culo 8 de la Con ven ción trata del esta ble ci miento y com po si ción del Comité.

Texto del artículo 8

1. Se cons ti tuirá un Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción
Racial (deno mi nado en ade lante el Comité) com puesto de die cio cho
exper tos de gran pres ti gio moral y reco no cida impar cia li dad, ele gi dos
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por los Esta dos Par tes entre sus nacio na les, los cua les ejer ce rán sus
fun cio nes a título per so nal; en la cons ti tu ción del Comité se ten drá en 
cuenta una dis tri bu ción geo grá fica equi ta tiva y la repre sen ta ción de
las dife ren tes for mas de civi li za ción, así como de los prin ci pa les sis te -
mas jurí di cos.

2. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en vota ción secreta de una
lista de per so nas desig na das por los Esta dos Par tes. Cada uno de los
Esta dos Par tes podrá desig nar una per sona entre sus pro pios nacio na -
les.

3. La elec ción ini cial se cele brará seis meses des pués de la fecha de
entrada en vigor de la pre sente Con ven ción. Al menos tres meses
antes de la fecha de cada elec ción, el Secre ta rio Gene ral de las Nacio -
nes Uni das diri girá una carta a los Esta dos Par tes invi tán do les a que
pre sen ten sus can di da tu ras en un plazo de dos meses. El Secre ta rio
Gene ral pre pa rará una lista por orden alfa bé tico de todas las per so nas 
desig na das de este modo, indi cando los Esta dos Par tes que las han
desig nado, y la comu ni cará a los Esta dos Par tes.

4. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en una reu nión de los Esta -
dos Par tes que será con vo cada por el Secre ta rio Gene ral de las Nacio -
nes Uni das y se cele brará en la Sede de las Nacio nes Uni das. En esta
reu nión, para la cual for ma rán quó rum dos ter cios de los Esta dos Par -
tes, se con si de ra rán ele gi dos para el Comité los can di da tos que obten -
gan el mayor número de votos y la mayo ría abso luta de los votos de los 
repre sen tan tes de los Esta dos Par tes pre sen tes y votan tes.

5. a) Los miem bros del Comité serán ele gi dos por cua tro años. No obs -
tante, el man dato de nueve de los miem bros ele gi dos en la pri -
mera elec ción expi rará al cabo de dos años; inme dia ta mente
des pués de la pri mera elec ción el Pre si dente del Comité desig -
nará por sor teo los nom bres de esos nueve miem bros.

b) Para cubrir las vacan tes impre vis tas, el Estado Parte cuyo experto 
haya cesado en sus fun cio nes como miem bro del Comité, desig -
nará entre sus nacio na les a otro experto, a reserva de la apro ba -
ción del Comité.

6. Los Esta dos Par tes sufra ga rán los gas tos de los miem bros del Comité
mien tras éstos desem pe ñen sus fun cio nes.
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Con arre glo a esta dis po si ción, los Esta dos Par tes en la Con ven ción eli gen a los 18 miem -
bros del Comité con vota ción secreta. Son ele gi dos los can di da tos que obten gan la mayo -
ría abso luta y el mayor número de votos. Los miem bros del Comité desem pe ñan sus
fun cio nes durante cua tro años y pue den ser reele gi dos si se pro pone nue va mente su can di -
da tura. Cada dos años se cele bra una elec ción para reno var la mitad de los miem bros.

Es impor tante insis tir en que los miem bros del Comité no son repre sen tan tes ni dele ga dos
de los Esta dos de su nacio na li dad. Los miem bros ocu pan el cargo a título per so nal e inde -
pen diente. Antes de asu mir sus fun cio nes, los miem bros hacen una decla ra ción solemne y
pública de que las desem pe ña rán “en forma hono ra ble, fiel, impar cial y con cien zuda”.

De con for mi dad con el artí culo 10 de la Con ven ción, el Comité aprueba su regla mento y
elige la Mesa, de entre sus miem bros, por un período de dos años. El Comité elige al Pre si -
dente, tres Vice pre si den tes y al Rela tor.

b) Método de trabajo del Comité

El párrafo 4 del artí culo 10 de la Con ven ción dis pone que las “reu nio nes del Comité se
man ten drán nor mal mente en la Sede de las Nacio nes Uni das”. Ahora bien, desde que el
Cen tro de Dere chos Huma nos fue tras la dado a Gine bra, las dos sesio nes del Comité (una
en pri ma vera y la otra en verano) se cele bran ahora en Gine bra, con si de rando tam bién que 
la Ofi cina de las Nacio nes Uni das en Gine bra es parte de la Sede de las Nacio nes Uni das.
Para supe rar las difi cul ta des eco nó mi cas a las que se enfrenta el Comité, cau sa das por el
hecho de no pagarse las con tri bu cio nes de los Esta dos Par tes, se pro puso una enmienda al
párrafo 6 del artí culo 8 de la Con ven ción en el 14.º período de sesio nes que fue apro bada
por la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das, según la cual los gas tos de los miem bros
del Comité serán asu mi dos en el pre su puesto regu lar de las Nacio nes Uni das. Esta
enmienda no está toda vía en vigor a la espera del número pres crito de rati fi ca cio nes por los 
Esta dos Par tes.

Las sesio nes del Comité son públi cas, a menos que el Comité decida otra cosa o que, según 
las dis po si cio nes per ti nen tes de la Con ven ción, parezca con ve niente cele brar alguna
sesión en pri vado (artí culo 14, por ejem plo). Cons ti tuye quó rum la mayo ría de los miem -
bros. Las deci sio nes se adop tan por mayo ría de dos ter cios de los miem bros pre sen tes y
votan tes. En gene ral los miem bros tra tan de adop tar sus deci sio nes por con senso, antes de 
recu rrir a una vota ción.

c) Diálogo con struc tivo

Es muy con ve niente que asis tan repre sen tan tes del Estado Parte a la sesión en que se exa -
mina su informe. En gene ral se invita al repre sen tante del Estado Parte a for mu lar una
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decla ra ción intro duc to ria para pre sen tar o com ple tar la infor ma ción con te nida en el
informe que se exa mina. Los miem bros del Comité, durante el exa men del informe, hacen
obser va cio nes o for mu lan pre gun tas a los repre sen tan tes, que inter vie nen en el debate,
pre sen tan infor ma ción adi cio nal o res pon den a las pre gun tas al final del debate.

De esta forma se esta blece un diá logo directo y cons truc tivo entre el Estado infor mante y el 
Comité. La expe rien cia demues tra que, al for mu lar sus pre gun tas, los miem bros del
Comité no se ciñen a la infor ma ción pre sen tada por el Estado Parte. A fuer de exper tos
inde pen dien tes se sir ven asi mismo de otros ele men tos infor ma ti vos fia bles a su dis po si -
ción, como actas de deba tes par la men ta rios, la legis la ción del país de que se trata, las opi -
nio nes de espe cia lis tas y sus pro pios cono ci mien tos. Los miem bros del Comité desean
esta ble cer y man te ner un diá logo pro ve choso con el Estado infor mante para for marse una
idea cabal del país en lo que res pecta a la dis cri mi na ción racial y al pleno cum pli miento de
la Con ven ción. La prin ci pal con tri bu ción del Comité ha sido la influen cia que ha ejer cido
en los Esta dos Par tes a tra vés del diá logo, unido al exa men de sus infor mes por parte del
Comité.

Para alcan zar este obje tivo es con ve niente que los repre sen tan tes del Estado pre sen tes en
el exa men del informe pue dan, por su número, su rango y su expe rien cia, res pon der de
forma cons truc tiva a las pre gun tas y obser va cio nes for mu la das por el Comité en todas los
asun tos con si de ra dos durante el estu dio del informe.

d) Presentación y examen de los informes

Como resul tado de la reco men da ción rea li zada durante el 11.º período de sesio nes de los
Esta dos Par tes, el Comité deci dió, en su 38.ª sesión en 1990, que tras la pre sen ta ción de
un informe ini cial com pleto los Esta dos debe rían pre sen tar ade más infor mes com ple tos
cada cua tro años e inter ca lar bre ves infor mes de actua li za ción cada dos años. Algu nos
Esta dos han desis tido de repe tir la infor ma ción incluida en los infor mes ante rio res.

Aun que el informe del Estado Parte cons ti tuye la base prin ci pal para el exa men del Comité
sobre la apli ca ción de la Con ven ción, los miem bros del Comité podrán con si de rar tam bién
otra infor ma ción de impor tan cia. Esta infor ma ción incluye, en adi ción a los infor mes pre -
vios del Estado, las actas de los deba tes y con clu sio nes y la docu men ta ción per ti nente de
otros órga nos del tra tado, docu men ta ción de la Comi sión de Dere chos Huma nos, de la
Sub co mi sión de Pre ven ción de la Dis cri mi na ción y Pro tec ción de las Mino rías y de rela to -
res espe cia les de la Comi sión y de la Sub co mi sión, otra docu men ta ción de las Nacio nes
Uni das e infor ma ción de natu ra leza guber na men tal y no guber na men tal. En la cua dra gé -
sima sesión de 1991 quedó acla rado for mal mente en la deci sión 1(XL) que los miem bros
del Comité, como exper tos inde pen dien tes, esta rán facul ta dos para uti li zar, ade más de los
infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes, “todas las fuen tes de infor ma ción dis po ni -
bles, inclu yendo las fuen tes guber na men ta les y no guber na men ta les”.

322 SE GUNDA PARTE



A prin ci pios de 1988 el Comité ini ció la prác tica de desig nar rela to res de los paí ses para
los infor mes del Estado. La res pon sa bi li dad de un miem bro desig nado es la de rea li zar un
estu dio exhaus tivo y una eva lua ción de cada informe de Estado, ela bo rar una lista com -
pleta de las pre gun tas a rea li zar a los repre sen tan tes del Estado infor mante y mode rar el
debate en el Comité. Este pro ce di miento se adoptó para incre men tar la efi ca cia en el fun -
cio na miento del Comité, esta ble ciendo una cierta divi sión del tra bajo y garan ti zando que al
menos un miem bro del Comité estu viera bien pre pa rado para for mu lar las pre gun tas y
comen ta rios. Desde la adop ción de este sis tema, se ha incre men tado sig ni fi ca ti va mente la
cali dad del diá logo y el apro ve cha miento del tiempo.

El rela tor del país toma la ini cia tiva for mu lando una serie de pre gun tas deta lla das rela ti vas
al informe y, más en gene ral, plan teando otras cues tio nes sobre la apli ca ción de la Con -
ven ción. En el pro ceso inte rro ga to rio tam bién par ti ci pan otros miem bros del Comité. Las
cues tio nes a deba tir no están nor mal mente defi ni das de ante mano, lo que per mite esta ble -
cer un debate espon tá neo, franco y extenso de los asun tos plan tea dos por los miem bros
del Comité. El rela tor del país podrá enviar pre via mente a la Secre ta ría del Estado Parte en
cues tión una lista de las pre gun tas de mayor inte rés, aun que en la prác tica no se usa este
pro ce di miento con fre cuen cia.

Una vez for mu lada la serie ini cial de pre gun tas por los miem bros del Comité, los repre sen -
tan tes del Estado Parte tie nen la opor tu ni dad de res pon der. Si las pre gun tas requie ren que
el Estado Parte con sulte con espe cia lis tas que no están pre sen tes, el Estado Parte queda
obli gado a faci li tar la infor ma ción en un plazo pos te rior pre via con sulta con los exper tos
ade cua dos, a ser posi ble por escrito.

En 1992 el Comité ini ció la prác tica de emi tir una opi nión acerca de la pre sen ta ción del
informe de un Estado en forma de con clu sio nes. Pre vio a esto, los miem bros expre sa ban
sus opi nio nes indi vi dua les que se reco gían en acta. El rela tor del país es el res pon sa ble de
redac tar estas con clu sio nes, que se pre sen tan a con ti nua ción al Comité en pleno para su
debate, enmienda y adop ción. El Comité adopta las con clu sio nes por con senso, aun que
muy excep cio nal mente algún miem bro indi que que no es su volun tad adhe rirse al con -
senso. Aun que las con clu sio nes se deba ten y adop tan actual mente en pro ce sos abier tos al
público, antes de 1996 el Comité las deba tía en sesio nes pri va das y las actas corres pon -
dien tes eran de igual forma con fi den cia les.

Las con clu sio nes tie nen la siguiente estruc tura: intro duc ción, aspec tos posi ti vos, fac to res y 
difi cul ta des que impi den la apli ca ción de la Con ven ción, prin ci pa les temas de preo cu pa -
ción y suge ren cias y reco men da cio nes. Estas con clu sio nes ofre cen una eva lua ción gene ral
del informe del Estado Parte y expre san el inter cam bio de pun tos de vista entre los repre -
sen tan tes del Estado Parte y el Comité. El Comité puede reco men dar tam bién que el
Estado Parte se apro ve che del ase so ra miento y ser vi cios téc ni cos del Cen tro de Dere chos
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Huma nos de las Nacio nes Uni das, inclu yendo si es pre ciso la expe rien cia de uno o más
miem bros del Comité para faci li tar la apli ca ción de la Con ven ción.

Las con clu sio nes para cada Estado Parte se publi can en un docu mento ofi cial sepa rado.
Las con clu sio nes de los infor mes de todos los Esta dos Par tes exa mi na dos durante el año
con ti nua rán publi cán dose colec ti va mente en el informe anual del Comité a la Asam blea
Gene ral como viene siendo la prác tica.

Al con si de rar un informe pre sen tado por un Estado Parte según el artí culo 9, el Comité
deter mina en pri mer lugar si el informe aporta la infor ma ción a la que se refiere el Comité
en sus comu ni ca cio nes per ti nen tes, es decir, las direc tri ces gene ra les y las dife ren tes deci -
sio nes y reco men da cio nes inclui das en las mis mas. Si, a jui cio del Comité, un informe no
con tiene la sufi ciente infor ma ción, éste puede reca bar del Estado la infor ma ción adi cio nal.
Si se requiere un informe adi cio nal o más infor ma ción de un Estado Parte, el Comité indi -
cará la forma y el plazo de pre sen ta ción exi gi dos. El Estado Parte infor mante recibe una
comu ni ca ción a este efecto y si -aun a pesar de recla már se le- no pre senta la infor ma ción
reque rida, el Comité incluye una men ción de este hecho en su informe anual a la Asam blea 
Gene ral.

Durante algu nos años el Comité ha exa mi nado varios infor mes simul tá nea mente para ayu -
dar a los Esta dos Par tes a cum plir sus obli ga cio nes. La expe rien cia ha con tri buido a sim pli -
fi car y racio na li zar la pre sen ta ción y el exa men de los infor mes.

Par tiendo del exa men de los infor mes y de la infor ma ción faci li tada por los Esta dos Par tes,
el Comité for mula sus suge ren cias y reco men da cio nes gene ra les de con for mi dad con el
artí culo 9, párrafo 2 de la Con ven ción.

e) Informes atrasados

La pre sen ta ción pun tual de los infor mes perió di cos es fun da men tal para lograr los obje ti -
vos de la Con ven ción. Sin embargo, el retraso de algu nos Esta dos Par tes ha sido causa
impor tante de preo cu pa ción para el Comité y para la Asam blea Gene ral. El incum pli -
miento de las obli ga cio nes de infor ma ción ha sido uno de los mayo res obs tá cu los para el
tra bajo del Comité y la apli ca ción efec tiva de la Con ven ción. Las razo nes esgri mi das para
estos retra sos han sido la carga de tra bajo en la ela bo ra ción de los infor mes para nume ro -
sos órga nos del tra tado inter na cio nal de dere chos huma nos, la esca sez de per so nal guber -
na tivo cua li fi cado y las limi ta cio nes pre su pues ta rias, la falta de una estruc tura
admi nis tra tiva efi ciente que impide la coor di na ción entre los dife ren tes órga nos admi nis -
tra ti vos con res pon sa bi li dad en temas simi la res y la ausen cia de volun tad polí tica para el
cum pli miento ínte gro de las obli ga cio nes de infor ma ción de la Con ven ción. En con se cuen -
cia el Comité ha desa rro llado un número de prác ti cas para sub sa nar este pro blema.
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El Secre ta rio Gene ral envía regu lar mente recor da to rios por escrito a los Esta dos Par tes
retra sa dos en el envío de uno o varios infor mes. Los Esta dos Par tes incum pli do res se men -
cio nan en el informe anual del Comité a la Asam blea Gene ral con indi ca ción de la fecha en
que debe rían haberse pre sen tado los infor mes y del número de recor da to rios cur sa dos a
cada Estado Parte. En su 39.º período de sesio nes en 1991, el Comité acordó que en los
recor da to rios que envíe el Secre ta rio Gene ral se indi que que todos los infor mes retra sa dos
podrían pre sen tarse en un docu mento con so li dado.

En su 39.º período de sesio nes en 1991, el Comité deci dió ade más que pro ce de ría a revi -
sar la apli ca ción de la Con ven ción de los Esta dos Par tes, cuyos infor mes perió di cos tuvie -
ran un retraso con sid er able, tanto más, a falta de pre sen ta ción de un informe actua li zado.
Se acordó asi mismo que esta revi sión se basa ría en los infor mes pre vios pre sen ta dos por
los Esta dos en cues tión. La adop ción de este pro ce di miento ha per mi tido al Comité ejer cer 
una acción más efec tiva, en lugar de limi tarse a reac cio nar una vez que los Esta dos han pre -
sen tado infor mes.

La puesta en prác tica de este pro ce di miento comenzó en 1991, cuando se envia ron car tas
a trece Esta dos cuyos infor mes perió di cos arro ja ban un retraso de cinco años o más, infor -
mán do les de que la apli ca ción de la Con ven ción iba a ser revi sada en sus paí ses e invi tán do -
les a par ti ci par. Pos te rior mente se les hacía lle gar una nota ver bal antes de la sesión para
infor mar a los Esta dos Par tes sobre la fecha y el momento en que ten dría lugar esta revi -
sión. Este pro ce di miento, que con ti núa ponién dose en prác tica, se deno mina a veces “ pri -
mera ronda de revi sión”.

En algu nos casos, uno o más Esta dos Par tes han reac cio nado posi ti va mente a este pro ce -
di miento de “pri mera ronda de revi sión” y han ela bo rado un informe actua li zado para el
exa men del Comité, bien para la sesión pre vista o para una sesión pos te rior si se había soli -
ci tado y con ce dido un apla za miento del exa men de su informe. El Comité ha mos trado
mayor dis po si ción a acep tar un apla za miento si el informe se ha com pro me tido para una
fecha deter mi nada. En otros casos, los Esta dos Par tes no han reac cio nado y se ha pro ce -
dido a la revi sión sobre la base de los infor mes pre vios pre sen ta dos. En algu nos casos, uno
o más repre sen tan tes de los Esta dos Par tes en cues tión han par ti ci pado en la revi sión.

Si no se ha reci bido nin gún informe de un Estado Parte des pués de cinco años del ini cio de
una revi sión, tiene lugar una “segunda ronda de revi sión”. En 1996 se noti ficó a die ci séis
Esta dos que iban a ser revi sa dos en el 48.º y 49.º período de sesio nes del Comité. Tam bién
para estas revi sio nes pos te rio res se cursó una nota ver bal a los Esta dos Par tes afec ta dos,
indi cán do les la fecha y el momento de su revi sión por el Comité, invi tando a uno o más de
sus repre sen tan tes a par ti ci par.

Este pro ce di miento de pri me ras ron das de revi sión y, en caso nece sa rio, pos te rio res revi -
sio nes de Esta dos Par tes cuyos infor mes con ti núan mos trando un retraso sus tan cial, cons -
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ti tuye una medida enca mi nada a ase gu rar un nivel mínimo de revi sión de todos los Esta dos
Par tes, a alen tar un diá logo cons truc tivo con los Esta dos Par tes retra sa dos, incluso en caso
de no pre sen ta ción de un informe actua li zado, y a ani mar a los Esta dos Par tes a cum plir
even tual mente la Con ven ción res pecto a la obli ga ción de pre sen tar infor mes perió di ca -
mente.

La situa ción que surge cuando es el informe ini cial el que está en serio retraso, es dife rente,
por cuanto que el párrafo 2 del artí culo 9 deter mina que “las suge ren cias y reco men da cio -
nes gene ra les del Comité se exa mi na rán en base a los infor mes y a la infor ma ción reci bida
de los Esta dos Par tes”. Como quiera que algu nos infor mes ini cia les esta ban retra sa dos en
más de die ci nueve años, el Comité deci dió en 1996 noti fi car a los Esta dos cuyos infor mes
tenían un retraso de cinco años o más que: (a) el Comité iba a revi sar la apli ca ción de la
Con ven ción en los Esta dos Par tes afec ta dos en una sesión futura e invi taba a uno o más
repre sen tan tes de esos Esta dos a par ti ci par en su exa men; y (b) en vista de la ausen cia de
un informe ini cial, el Comité se ser vi ría, para este informe ini cial, de todas las infor ma cio -
nes pre sen ta das por el Estado Parte a otros órga nos de las Nacio nes Uni das o, a falta de
este mate rial, de los infor mes e infor ma ción ela bo ra dos por órga nos de las Nacio nes Uni -
das.

f) Poderes y obligaciones del Comité

Un autor ha seña lado con acierto que “si bien no se le ha otor gado com pe ten cia gene ral
para inter pre tar la Con ven ción, el Comité, en su cali dad de órgano ins ti tuido por tra tado,
puede ser com pe tente para tal inter pre ta ción en la medida en que lo nece site para cum plir
sus fun cio nes. Esta inter pre ta ción no es per se vin cu lante para los Esta dos Par tes, pero
surte efecto en cuanto a sus obli ga cio nes de infor mar y a su con ducta en el plano interno y
externo.”

El Comité es un órgano creado en vir tud de tra tado con la misión de pro te ger los dere chos
huma nos con sa gra dos en la Con ven ción, y no un órgano pro pia mente dicho de las Nacio -
nes Uni das. Con todo, el Comité man tiene deter mi na das rela cio nes con la Orga ni za ción,
prin ci pal mente por que así lo prevé la pro pia Con ven ción, espe cial mente en lo que res -
pecta a la pre sen ta ción del informe anual del Comité, que se somete al estu dio de la Ter -
cera Comi sión de la Asam blea Gene ral. El debate del informe en la Ter cera Comi sión es
una con tri bu ción posi tiva para la con se cu ción de los obje ti vos de la Con ven ción. La Asam -
blea Gene ral suele apro bar una reso lu ción sobre el informe anual del Comité, en la que
expresa su opi nión sobre la labor lle vada a cabo durante el tiempo que abarca el informe.

El Comité, a seme janza de otros órga nos crea dos por tra tado y esta ble ci dos en con ven cio -
nes inter na cio na les de dere chos huma nos, no es un órgano judi cial, ni siquiera cuasi judi -
cial, con facul ta des para absol ver o con de nar a los Esta dos Par tes en mate ria de
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cum pli miento de las obli ga cio nes con traí das en vir tud de la Con ven ción. Antes bien, su
prin ci pal fun ción en este pro ceso de apli ca ción es asis tir a los Esta dos Par tes en su empeño 
por cum plir dichas obli ga cio nes. Por con si guiente, las obser va cio nes for mu la das por los
miem bros del Comité o los resul ta dos del diá logo no han de inter pre tarse en modo alguno
como el pro nun cia miento de una sen ten cia sobre el grado de cum pli miento o incum pli -
miento de las obli ga cio nes asu mi das por un Estado Parte en vir tud de la Con ven ción.

Ade más del exa men de los infor mes pre sen ta dos con arre glo al artí culo 9, el Comité ejerce 
otras impor tan tes fun cio nes. El Comité tam bién recibe y exa mina comu ni ca cio nes (que jas)
de per so nas o gru pos de per so nas sobre asun tos per te ne cien tes a la esfera de apli ca ción de 
la Con ven ción. Este pro ce di miento facul ta tivo, esta ble cido en el artí culo 14, requiere que
el Estado Parte for mule una decla ra ción a tal efecto. Hasta el 30 de sep tiem bre de 1996
habían for mu lado esa decla ra ción 22 de los 148 Esta dos Par tes en la Con ven ción.

El artí culo 15 esti pula otra fun ción del Comité, rela tiva a su papel en la apli ca ción de la
Decla ra ción sobre la Con ce sión de la Inde pen den cia a los Paí ses y Pue blos Colo nia les.
Como esas fun cio nes se rela cio nan sólo indi rec ta mente con el pro ce di miento de pre sen ta -
ción de infor mes, no serán tra ta das en el pre sente capí tulo. En cual quier caso, es nece sa rio 
recor dar que es acon se ja ble que los Esta dos Par tes que tute len o admi nis tren terri to rios sin
auto go bierno inclu yan en sus infor mes perió di cos capí tu los refe ri dos a la situa ción de esos
terri to rios res pecto a la apli ca ción de los obje ti vos de la Con ven ción. Para la ela bo ra ción de 
estos capí tu los es con ve niente seguir las mis mas direc tri ces gene ra les.

g) Actividades de seguimiento

Una vez que el Comité ha exa mi nado el informe, es impor tante empren der en el plano
nacio nal los pro ce di mien tos y acti vi da des de segui miento per ti nen tes. Es menes ter, pues,
tomar nota de todas las soli ci tu des de infor ma ción y pre gun tas for mu la das durante el diá -
logo cons truc tivo, así como pre pa rar res pues tas o apor tar infor ma ción adi cio nal siguiendo 
las indi ca cio nes del Comité. En muchos casos esta infor ma ción deberá pre sen tarse en el
pró ximo informe perió dico.

Es fun da men tal que cual quier cues tión exa mi nada por el Comité se ponga en cono ci -
miento de las auto ri da des com pe ten tes —polí tica, legis la tiva, admi nis tra tiva o judi cial—
del Estado Parte, con el objeto de que se adop ten nue vas medi das, cuando sea nece sa rio,
para poner la situa ción de facto exis tente en el Estado infor mante, en lo que res pecta a la
eli mi na ción de la dis cri mi na ción racial, en armo nía con las obli ga cio nes dima nan tes de la
Con ven ción.

Al mismo tiempo, deberá reco pi larse mate rial para la pre pa ra ción del pró ximo informe
perió dico. Este mate rial, según las estruc tu ras admi nis tra ti vas nacio na les del Estado infor -
mante, se encuen tra en gene ral en orga nis mos e ins ti tu cio nes dife ren tes y, a fin de ace le rar 
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y faci li tar el aco pio de la infor ma ción nece sa ria para el informe, es con ve niente que los fun -
cio na rios guber na men ta les encar ga dos de su pre pa ra ción pon gan inte rés per so nal y
directo en la tarea.

h) Prevención de la discriminación ra cial: 
medidas preventivas inmediatas y procedimientos urgentes

En su 979.º período de sesio nes del 17 de marzo de 1993, el Comité aprobó un docu -
mento de tra bajo para guiar su actua ción futura res pecto a las posi bles medi das para pre ve -
nir las vio la cio nes de la Con ven ción y para reac cio nar de forma más efec tiva en caso de
pro du cirse.

El Comité resaltó que el Secre ta rio Gene ral en su informe a la Asam blea Gene ral, en su
47.º período de sesio nes rela tivo al tra bajo de la orga ni za ción, había hecho hin ca pié en la
enorme impor tan cia de pre ve nir las vio la cio nes de los dere chos huma nos antes de que se
pro duz can. El informe tam bién cons ta taba “la nece si dad de con si de rar vías para facul tar al
Secre ta rio Gene ral y a los órga nos exper tos en los dere chos huma nos para poner en cono -
ci miento del Con sejo de Segu ri dad las vio la cio nes masi vas de los dere chos huma nos junto
con las reco men da cio nes de actua ción”. Los pre si den tes de los órga nos del tra tado de los
dere chos huma nos, en su cuarta reu nión, expre sa ron su total apoyo a la decla ra ción del
Secre ta rio Gene ral y urgie ron a los órga nos del tra tado a tomar las medi das apro pia das en
res puesta a tales situa cio nes. Y pro si guie ron:

 “... los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos tie nen un rol fun -
da men tal en lo que res pecta a la pre ven ción y solu ción de la vio -
la ción de los dere chos huma nos. Es por eso apro piado que cada
órgano creado en vir tud de tra ta dos rea lice un exa men urgente
de todas las medi das posi bles que podría adop tar, en el ámbito
de su com pe ten cia, con el fin de pre ve nir la vio la ción de los dere -
chos huma nos y para con tro lar minu cio sa mente todos los tipos
de situa cio nes de emer gen cia”...

El docu mento de tra bajo que el Comité adoptó en 1993 esta ble cía que las medi das pre ven -
ti vas inme dia tas y los pro ce di mien tos urgen tes podrían ser uti li za dos para pre ve nir las vio -
la cio nes gra ves de la Con ven ción. En su cua dra gé sima quinta sesión en 1994, el Comité
deci dió que las medi das de pre ven ción, inclu yendo las medi das pre ven ti vas inme dia tas y
los pro ce di mien tos urgen tes, debe rían for mar parte del orden del día habi tual.

Las medi das pre ven ti vas inme dia tas tie nen el fin de pre ve nir que los pro ble mas exis ten tes
se trans for men en con flic tos. Pue den asi mismo incluir medi das fia bles para iden ti fi car y
sos te ner todas aque llas que for ta lez can y refuer cen la tole ran cia racial, en par ti cu lar para
impe dir el rebrote de un con flicto en el lugar donde se haya pro du cido. Los cri te rios para
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las medi das pre ven ti vas inme dia tas, podrían por ejem plo, incluir las siguien tes cir cuns tan -
cias: la falta de una base legis la tiva ade cuada para defi nir y prohi bir todas las for mas de dis -
cri mi na ción racial, de con for mi dad con lo dis puesto en la Con ven ción; la actua ción
ina de cuada o los meca nis mos de imple men ta ción, inclu sive la falta de pro ce di mien tos para 
hacer recur sos; la pre sen cia de un patrón de com por ta mien tos de odio racial y vio len cia en
aumento, o pro pa ganda racista o ape la cio nes a la into le ran cia racial por parte de per so -
nas, gru pos u orga ni za cio nes espe cial mente auto ri da des ele gi das o fun cio na rios; un
patrón de com por ta miento repre sen ta tivo de dis cri mi na ción racial evi dente en los indi ca -
do res socia les y eco nó mi cos; y los flu jos impor tan tes de refu gia dos o per so nas des pla za das 
como resul tado de com por ta mien tos de dis cri mi na ción racial o de apro pia ción del terri to -
rio de las comu ni da des mino ri ta rias.

Los pro ce di mien tos urgen tes deben res pon der a los pro ble mas que requie ren aten ción
inme diata con el fin de pre ve nir o limi tar el aumento o el número de vio la cio nes gra ves de
la Con ven ción. Los cri te rios para ini ciar un pro ce di miento urgente com pren den, por
ejem plo, la pre sen cia de un grave patrón de com por ta mien tos per sis tente o masivo de dis -
cri mi na ción racial; o una situa ción grave donde exista el riesgo de ulte rior dis cri mi na ción
racial.

El Comité aprueba las deci sio nes, las decla ra cio nes y las reso lu cio nes per ti nen tes y toma
las dis po si cio nes nece sa rias de con for mi dad con las medi das pre ven ti vas inme dia tas y los
pro ce di mien tos urgen tes.

C. INFORMES PERIÓDICOS: CUESTIONES CLAVE

El Comité no ha apro bado direc tri ces con cre tas para la pre pa ra ción de los infor mes perió -
di cos, los cua les han de ela bo rarse de con for mi dad con las mis mas direc tri ces gene ra les
exa mi na das ante rior mente en este capí tulo.

Los Esta dos Par tes deben tener siem pre en cuenta que la obli ga ción de pre sen tar infor mes
perió di cos dimana de un tra tado, lo mismo que la de pre sen tar los infor mes ini cia les y que,
por con si guiente, se requiere la misma dili gen cia. La letra y el espí ritu de la Con ven ción
esta ble cen una obli ga ción anti dis cri mi na to ria para los Esta dos Par tes, con el fin no sólo de
hacer frente a las prác ti cas actua les de dis cri mi na ción racial, sino tam bién de pre ve nir las
en el futuro. La peti ción de infor mes perió di cos deta lla dos refleja este com pro miso.

Al pre pa rar los infor mes perió di cos los Esta dos Par tes deben en par ti cu lar esfor zarse por
pre sen tar, ade más de la infor ma ción sobre cual quier nove dad habida desde la pre sen ta ción 
del informe pre ce dente, la infor ma ción soli ci tada por el Comité durante el exa men de
algún informe ante rior y las res pues tas a las pre gun tas que no se hayan tra tado de forma
cabal o exhaus tiva en esas opor tu ni da des.
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Entre las metas a lograr por las comi sio nes nacio na les, crea das a suge ren cia del Comité de
con for mi dad con su Reco men da ción Gene ral XVII(42), una es la de ayu dar a los gobier nos
a ela bo rar sus infor mes perió di cos. Reco mendó ade más que cuando se crea sen estas
comi sio nes, debe ría impli cár se las en la ela bo ra ción de infor mes y tal vez incluir las en dele -
ga cio nes ofi cia les para inten si fi car el diá logo entre el Comité y el Estado Parte en cues tión.

La impor tan cia que asigna el Comité al pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes ha
que dado patente en su deci sión de marzo de 1984. El Comité expresó la opi nión de que “el 
hecho de que algu nos Esta dos no pre sen ten los infor mes pre vis tos en el artí culo 9 se debe
o bien a difi cul ta des resul tan tes de la falta de per so nal con com pe ten cia nece sa ria en mate -
ria de infor mes sobre dere chos huma nos o a la falta de volun tad polí tica nece sa ria para
cum plir con las obli ga cio nes deri va das de la Con ven ción”. Rei teró que “el sis tema de pre -
sen ta ción de infor mes cons ti tuye el ele mento más deci sivo del pro ceso de super vi sión
enco men dado al Comité y cons ti tuye el medio prin ci pal de ejer cer pre sión sobre los Esta -
dos Par tes para que éstos den cum pli miento a las obli ga cio nes, de carác ter sus tan tivo, de
eli mi nar la dis cri mi na ción racial en todas sus for mas. El carác ter latente de la dis cri mi na -
ción racial, su per sis ten cia y su sus cep ti bi li dad a esta lli dos e inten si fi ca ción repen ti nos
hacen que sea indis pen sa ble ejer cer una vigi lan cia rigu rosa[...].”

El Comité ha estado per ma nen te mente preo cu pado, ya que estos retra sos obs ta cu li zan su
labor de con trol del grado de cum pli miento de la Con ven ción por los Esta dos Par tes. Ha
obser vado que sus avi sos a dichos Esta dos no han sur tido efecto y ha urgido al Secre ta rio
Gene ral para que llame la aten ción de los Esta dos Par tes, durante su reu nión, sobre las des -
fa vo ra bles con se cuen cias de estos retra sos y para que les aliente a estu diar vías que ase gu -
ren el cum pli miento de todos los Esta dos Par tes, de sus obli ga cio nes deri va das del párrafo
1 del artí culo 9 de la Con ven ción.
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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN

CONTRA LA MUJER

Por Zagorka Ilic e Ivana Corti

La Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la
Mujer (en ade lante, “la Con ven ción”) fue apro bada por la Asam blea Gene ral de las Nacio -
nes Uni das en su reso lu ción 34/180, de 18 de diciem bre de 1979. Entró en vigor el 3 de
sep tiem bre de 1981, de con for mi dad con el artí culo 27(1). Hasta el 30 de sep tiem bre de
1996, 154 Esta dos habían rati fi cado la Con ven ción o se habían adhe rido a ella.

A.  PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

a) La Convención y sus requisitos en materia de informes

La apro ba ción de la Con ven ción fue la cul mi na ción de 30 años de tra bajo de las Nacio nes
Uni das, y en par ti cu lar de su Comi sión de la Con di ción de la Mujer. Por su ampli tud, la
Con ven ción rebasa ins tru men tos ante rio res sobre el tema, de enfo que más limi tado. Su
alcance y tras cen den cia hacen de la Con ven ción una carta inter na cio nal de los dere chos de 
la mujer.

En el preám bulo se reco noce que, pese a los diver sos esfuer zos de las Nacio nes Uni das por
pro mo ver la igual dad de dere chos de hom bres y muje res, “las muje res siguen siendo objeto 
de impor tan tes dis cri mi na cio nes” y que la dis cri mi na ción con tra la mujer “viola los prin ci -
pios de la igual dad de dere chos y del res peto de la dig ni dad humana”. El preám bulo con ti -
núa reco no ciendo que las prác ti cas dis cri mi na to rias difi cul tan la par ti ci pa ción de la mujer
en pie de igual dad en todos los aspec tos de la vida de sus paí ses, cons ti tu yendo un obs tá -
culo para el aumento del bie nes tar de la socie dad y de la fami lia. Se reco noce en el preám -
bulo la gran con tri bu ción de la mujer al bie nes tar de la fami lia y al desa rro llo de la socie dad y 
se dec la ra que es nece sa rio modi fi car el papel tra di cio nal tanto del hom bre como de la
mujer en la socie dad y en la fami lia. Al apro bar la Con ven ción, la comu ni dad inter na cio nal
expresa su deter mi na ción de tomar las medi das nece sa rias para eli mi nar la dis cri mi na ción
con tra la mujer en todas sus for mas y mani fes ta cio nes.
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En el artí culo 2 de la Con ven ción los Esta dos Par tes, tras con de nar la dis cri mi na ción con tra 
la mujer en todas sus for mas, “con vie nen en seguir, por todos los medios apro pia dos y sin
dila cio nes, una polí tica enca mi nada a eli mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer”. En los
artí cu los 2 y 3 se esti pu lan deta lla da mente las medi das que deben adop tar los Esta dos Par -
tes para apli car este ins tru mento a nivel nacio nal.

Ade más de la obli ga ción con traída por tra tado de apli car la Con ven ción a nivel nacio nal,
los Esta dos Par tes se com pro me ten tam bién a pre sen tar infor mes sobre las medi das que
hayan adop tado para lograr este obje tivo, y sobre los fac to res y las difi cul ta des que les haya
plan teado esta tarea. Tal obli ga ción se esti pula en el artí culo 18 de la Con ven ción. Los
infor mes debe rán ser exa mi na dos por el Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción
con tra la Mujer (en ade lante, “el Comité”).

Texto del artículo 18

1. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a some ter al Secre ta rio Gene ral
de las Nacio nes Uni das, para que lo exa mine el Comité, un informe
sobre las medi das legis la ti vas, judi cia les, admi nis tra ti vas o de otra
índole que hayan adop tado para hacer efec ti vas las dis po si cio nes de la 
pre sente Con ven ción y sobre los pro gre sos rea li za dos en este sen tido:

a) En el plazo de un año a par tir de la entrada en vigor de la Con ven -
ción para el Estado de que se trate;

b) En lo suce sivo por lo menos cada cua tro años y, ade más, cuando
el Comité lo soli cite.

2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que
afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
presente Convención.

Este artí culo mues tra cla ra mente que la pre sen ta ción de infor mes ini cia les y suce si vos es
una obli ga ción asu mida por tra tado vin cu lante para los Esta dos Par tes en la Con ven ción.
El artí culo esti pula tam bién la perio di ci dad de la pre sen ta ción de los infor mes. Por lo tanto,
los infor mes ini cia les debe rán pre sen tarse en el plazo de un año a par tir de la entrada en
vigor de la Con ven ción para el Estado de que se trate, y en lo suce sivo por lo menos cada
cua tro años. La Con ven ción tam bién faculta al Comité para soli ci tar infor mes cuando lo
estime con ve niente o en casos excep cio na les.

El artí culo 18 indica el tipo de infor ma ción que se espera de los infor mes. Esta incluye
infor ma ción sobre las medi das adop ta das y los pro gre sos logra dos para hacer efec ti vas las
dis po si cio nes de la Con ven ción. Tam bién deben indi carse en los infor mes cua les quiera
fac to res y difi cul ta des que se plan teen a los Esta dos Par tes a este res pecto.
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b) Directrices para la pre senta ción
de informes con arreglo a la Convención

A objeto de faci li tar a los Esta dos Par tes el cum pli miento de las obli ga cio nes impues tas por
la Con ven ción, el Comité ha apro bado unas orien ta cio nes para la pre pa ra ción de los infor -
mes. Estas orien ta cio nes con tri bui rán a ase gu rar que los infor mes tra ten de todos los artí -
cu los sus tan ti vos de la Con ven ción, y se pre sen ten de manera uni forme, para que pueda
tenerse una visión com pleta de la apli ca ción de la Con ven ción y de los pro gre sos logra dos
en la rea li za ción de los dere chos por ella con sa gra dos.

El Comité ha apro bado orien ta cio nes dis tin tas para la pre pa ra ción de los infor mes ini cia les 
y para los segun dos infor mes e infor mes perió di cos suce si vos.

i) Texto de las orien ta cio nes gene ra les rela ti vas a la forma y el
con te nido de los infor mes ini cia les con arre glo al artí culo 18

En la Parte I se in di carán:

a) Del modo más con ciso posi ble, el marco gene ral, social, eco nó -
mico, polí tico y jurí dico en que el Estado Parte aborde la eli mi na -
ción de la dis cri mi na ción con tra la mujer en todas sus for mas,
defi nida en la Con ven ción;

b) Cua les quiera medi das jurí di cas y de otra índole adop ta das para
apli car la Con ven ción o la falta de tales medi das, así como cua les -
quiera efec tos que la rati fi ca ción de la Con ven ción haya tenido en 
el marco gene ral, social, eco nó mico, polí tico y jurí dico del Estado
Parte desde la entrada en vigor de la Con ven ción para el Estado
infor mante;

c) Si hay ins ti tu cio nes o auto ri da des encar ga das de ase gu rar que se
res pete en la prác tica el prin ci pio de la igual dad entre los hom bres 
y las muje res, y los recur sos de que dis pon gan las muje res que
hayan sido víc ti mas de dis cri mi na ción;

d) Los medios uti li za dos para pro mo ver y ase gu rar el desa rro llo y
ade lanto ple nos de la mujer con el objeto de garan ti zarle el ejer ci -
cio y goce de los dere chos huma nos y las liber ta des fun da men ta -
les en todas las esfe ras en igual dad de con di cio nes con el hom bre;

e) Si las dis po si cio nes de la Con ven ción pue den ser invo ca das ante
los tri bu na les o ante las auto ri da des admi nis tra ti vas, y si éstos
pue den hacer las cum plir direc ta mente, o si deben exis tir leyes
inter nas o regla men tos admi nis tra ti vos para que las auto ri da des
com pe ten tes pue dan hacer las cum plir.
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En la Parte II se sumi nis trará infor ma ción con creta, en rela -
ción con cada artí culo de la Con ven ción, sobre:

a) Las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, legis la ti vas y admi nis tra ti vas
o medi das de otra índole en vigor;

b) Las nove da des que hayan tenido lugar y los pro gra mas e ins ti tu -
cio nes que se hayan esta ble cido desde la entrada en vigor de la
Con ven ción;

c) Cua les quiera otros fac to res o difi cul ta des que afec tan el ejer ci cio
del goce de cada dere cho;

d) La situa ción de hecho dis tinta de la situa ción de dere cho;

e) Cua les quiera res tric cio nes o limi ta cio nes, incluso de natu ra leza
tran si to ria, impues tas por la ley, la prác tica o de cual quier otra
manera al goce de cada dere cho;

f) La situa ción de orga ni za cio nes no guber na men ta les y otras aso -
cia cio nes de la mujer y su par ti ci pa ción en la ela bo ra ción y apli ca -
ción de pla nes y pro gra mas de las auto ri da des públi cas.

Se reco mienda que cada Estado Parte no se limite a pre sen tar en sus
infor mes sim ples lis tas de los ins tru men tos jurí di cos adop ta dos en los
últi mos años en el país en cues tión, sino que tam bién incluya infor ma -
ción sobre la forma en que estos ins tru men tos jurí di cos se refle jan en
las rea li da des eco nó mica, polí tica y social y las con di cio nes gene ra les
que exis tan en el país. Tam bién en la medida que sea posi ble los Esta -
dos Par tes deben tra tar de pro por cio nar datos rela ti vos a todas las
esfe ras que trata la Con ven ción y las reco men da cio nes gene ra les del
Comité con un des glose por sexo.

Se invita a los Esta dos Par tes a que pre sen ten copias de los prin ci pa les 
tex tos legis la ti vos, judi cia les, admi nis tra ti vos y de otra índole men cio -
na dos en el informe, de modo que esos tex tos pue dan ponerse a dis po -
si ción del Comité. Tén gase en cuenta, sin embargo, que por razo nes
eco nó mi cas estos tex tos no serán repro du ci dos nor mal mente para
dis tri bu ción gene ral con el informe, salvo que el Estado infor mante lo
requiera así expre sa mente. Por lo tanto, es con ve niente que, cuando
un texto no se cite direc ta mente en el informe o no se incluya en un
anexo, el informe con tenga infor ma ción sufi ciente para que se pueda
com pren der sin refe ren cia alguna al texto.

En los infor mes se reve la rán los obs tá cu los que se opon gan a la par ti -
ci pa ción de la mujer en igual dad de con di cio nes con el hom bre en la
vida polí tica, social, eco nó mica y cul tu ral de su país y se pro por cio -
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nará infor ma ción sobre los tipos y la fre cuen cia de los casos en que no
se res pete el prin ci pio de la igual dad de dere chos.

Asi mismo, en los infor mes se pres tará la debida aten ción al papel de
la mujer y a su plena par ti ci pa ción en la solu ción de las cues tio nes y
los pro ble mas men cio na dos en el preám bulo de la Con ven ción y no
tra ta dos expre sa mente en su arti cu lado.

Al infor mar sobre reser vas a la Con ven ción:

a) Todo Estado Parte que haya intro du cido reser vas sus tan cia les,
deberá incluir infor ma ción sobre ellas en cada uno de sus infor -
mes perió di cos;

b) El Estado Parte deberá indi car por qué con sid er a nece sa ria la
reserva; si algu nas reser vas intro du ci das o no por el Estado Parte
en rela ción con las obli ga cio nes res pecto a los mis mos dere chos
enun cia dos en otras con ven cio nes son con ci lia bles con sus reser -
vas a la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mujer; y las reper cu sio nes con cre tas de
la reserva en la ley y en la polí tica nacio na les. Deberá indi car los
pla nes de que dis pone para limi tar el efecto de las reser vas y por
último para reti rar las y espe ci fi car los pla zos para la reti rada
cuando sea posi ble.

c) Los Esta dos Par tes que hayan intro du cido reser vas gene ra les que
no se refie ran a un artí culo deter mi nado de la Con ven ción o reser -
vas a los artí cu los 2 y 3, debe rán esfor zarse par ti cu lar mente para
infor mar sobre el efecto e inter pre ta ción de las mis mas. El
Comité con sid er a que tales reser vas son incom pa ti bles con el
objeto y la fina li dad de la Con ven ción.

Los infor mes y la docu men ta ción com ple men ta ria se pre sen ta rán en
uno de los idio mas de tra bajo del Comité (árabe, chino, espa ñol, fran -
cés, inglés o ruso) del modo más con ciso posi ble.

En la pri mera parte debe con sig narse infor ma ción de carác ter gene ral sobre la situa ción
de la mujer y la apli ca ción de la Con ven ción en el Estado infor mante. Los párra fos a) a e) de 
la Parte I de las orien ta cio nes ofre cen un catá logo deta llado de las cues tio nes que deben
tra tarse en esta parte del informe para faci li tar al Comité una visión gene ral de los hechos
que deter mi nan la con di ción de la mujer en el Estado infor mante. (La Parte I de las orien ta -
cio nes es ahora común a las direc tri ces para la pre pa ra ción de infor mes ela bo ra dos para
todos los órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos de las Nacio nes Uni das sobre dere chos
huma nos. El texto de las direc tri ces con so li da das refe ren tes a la parte ini cial de los
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infor mes de los Esta dos Par tes puede verse en el anexo que figura al final de la pri mera
parte del manual.)

En la segunda parte del informe debe pre sen tarse la infor ma ción soli ci tada en los párra -
fos a) a f) de la Parte II de las orien ta cio nes, artí culo por artí culo. Estos párra fos indi can pre -
ci sa mente el tipo de deta lles que el Comité desea cono cer res pecto de la apli ca ción de cada
artí culo de la Con ven ción.

El Comité ha deci dido, para aque llos Esta dos Par tes que hayan intro du cido reser vas sus -
tan cia les, incluir en las con clu sio nes que ela bora tras la revi sión de los infor mes perió di cos,
una sec ción en la que que da rían refle ja dos los pun tos de vista del Comité.

ii) Texto de las direc tri ces para la ela bo ra ción de segun dos y
siguien tes infor mes perió di cos

1. Para pre pa rar segun dos infor mes perió di cos, los Esta dos Par tes
debe rán seguir las direc tri ces gene ra les e incluir temas no refle ja -
dos en el informe ini cial.

2. Como regla gene ral, los Esta dos Par tes en sus segun dos infor mes
perió di cos debe rán cen trarse en el período com pren dido entre el
exa men de su último informe y la fecha de ela bo ra ción del
último.

3. En sus infor mes perió di cos, los Esta dos Par tes debe rán tener en
cuenta el informe pre vio y los pro ce di mien tos del Comité rela ti -
vos al informe e incluir, entre otras cosas, lo siguiente:

a) Me di das le ga les y de otra ín dole adop ta das desde el in forme
prece dente para apli car la Con ven ción;

b) Pro greso real reali zado para pro mover y ase gu rar la elimi na -
ción de la dis crimi na ción con tra la mu jer;

c) Cu alesquiera cam bios sig ni fi ca ti vos en la po si ción e igualdad
de la mu jer desde el in forme prece dente;

d) Ob stácu los que per sis ten para la par tici pa ción de la mu jer, en 
base de igualdad con el hom bre, en la vida política, so cial,
económica y cul tural de su país;

e) Asun tos ex pues tos por el Comité y que no pudieron tratarse
cuando se re al izó el ex amen del in forme prece dente.

Como mues tran estas direc tri ces, los segun dos infor mes y siguien tes debe rán cen trarse en
las evo lu cio nes habi das desde la reu nión ante rior entre el Comité y el Estado infor mante.
La infor ma ción reque rida, aun que se refiera a los mis mos artí cu los de la Con ven ción que el 
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informe pre ce dente, deberá ser más deta llada y espe cí fica y abor dar tam bién en par ti cu lar
los asun tos no tra ta dos sufi cien te mente con ante rio ri dad. Espe cial mente inci dir en los
cam bios expe ri men ta dos desde el exa men del informe pre ce dente, es decir, en las nue vas
leyes adop ta das, en el pro greso real logrado en la eli mi na ción de la dis cri mi na ción con tra
la mujer, etc. El pro ce di miento para el exa men de los infor mes perió di cos refleja estas dife -
ren cias espe cí fi cas.

Ade más de las orien ta cio nes, el Comité ha adop tado hasta la fecha varias reco men da -
cio nes gene ra les, obser va cio nes y suge ren cias de con for mi dad con el artí culo 21, rela -
cio na das con cier tos artí cu los o temas espe cí fi cos de la Con ven ción. En gene ral, se
refie ren a las cues tio nes que el Comité con si deró de inte rés espe cial tras exa mi nar los
infor mes. En con se cuen cia, se reco mienda a los Esta dos Par tes que adop ten cier tas medi -
das res pecto de la apli ca ción de deter mi nado artí culo o que pre sen ten deter mi nado tipo de
infor ma ción al Comité. (Estas reco men da cio nes gene ra les y suge ren cias se con si de ran
más ade lante en el punto c, “Pre sen ta ción de infor mes sobre las dis po si cio nes sus tan ti -
vas”.)

Debe seña larse que el Comité siem pre ha sub ra yado la impor tan cia de que se pre sente
infor ma ción sobre cua les quiera fac to res o difi cul ta des que se plan teen a los Esta dos Par tes
en el cum pli miento de sus obli ga cio nes deri va das de la Con ven ción. La peti ción de infor -
ma ción con creta de esta natu ra leza se basa en el párrafo 2 del artí culo 18 de la Con ven -
ción, y se repite en las orien ta cio nes gene ra les.

El Comité tam bién soli cita siem pre que los datos esta dís ti cos se des glo sen por sexos para
poder apre ciar debi da mente la con di ción de la mujer y cual quier mejora de la misma en el
marco de las dis po si cio nes sus tan ti vas de la Con ven ción.

En efecto, el Comité con si deró esta cues tión en su Reco men da ción Gene ral No 9
(octavo período de sesio nes, 1989) titu lada “Esta dís ti cas rela ti vas a la con di ción de la
mujer”. Se afirma que la infor ma ción esta dís tica es “abso lu ta mente nece sa ria” para com -
pren der la situa ción real de la mujer en los Esta dos infor man tes, pero que muchos de los
infor mes pre sen ta dos no ofre cen esta dís ti cas. Por lo tanto, el Comité

“re comienda a los Es ta dos Par tes que ha gan todo lo po si ble para 
garan ti zar que sus servi cios es tadís ti cos na cion ales en car ga dos
de plani fi car los cen sos na cion ales y otras en cu es tas socia les y
económi cas for mu len sus cu es tion ar ios de manera que los da tos
pue dan descom ponerse según el sexo, en lo que se refi ere a
núme ros ab so lu tos y a por cen ta jes, para que los usuarios in tere -
sa dos pue dan ob te ner fácil mente in for ma ción so bre la situa ción
de la mu jer en el sec tor con creto en que estén in tere sa dos.”
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El Comité estima ade más que la exis ten cia de un meca nismo y de publi ci dad en el plano
nacio nal es un ele mento impor tante para la apli ca ción de la Con ven ción en los paí ses. Se
ocupó del tema en su Reco men da ción Gene ral No 6 (sép timo período de sesio nes,
1988), titu lada “Meca nismo nacio nal efec tivo y publi ci dad”. Se reco mienda a los Esta dos
Par tes que:

“1. Esta blez can y/o refuer cen meca nis mos, ins ti tu cio nes o pro -
ce di mien tos nacio na les efec ti vos, a un nivel guber na men tal
ele vado y con recur sos ade cua dos, com pro miso y auto ri dad
sufi cien tes para:

a) Ase so rar acerca de las reper cu sio nes que ten drán sobre
la mujer todas las polí ti cas guber na men ta les;

b) Super vi sar de manera gene ral la situa ción de la mujer;

c) Ayu dar a for mu lar nue vas polí ti cas y apli car efi caz -
mente estra te gias y medi das enca mi na das a eli mi nar la
dis cri mi na ción;

2. Tomen medi das apro pia das para con se guir la difu sión de la
Con ven ción, de los infor mes de los Esta dos Par tes pre sen ta -
dos en vir tud del artí culo 18 y de los infor mes del Comité en
el idioma de los Esta dos inte re sa dos;

3. Soli ci ten ayuda al Secre ta rio Gene ral y al Depar ta mento de
Infor ma ción Pública para sumi nis trar tra duc cio nes de la
Con ven ción y de los infor mes del Comité;

4. Inclu yan en sus infor mes ini cia les y perió di cos las medi das
adop ta das con res pecto a esta reco men da ción.”

La Con ven ción ha resul tado ser objeto de más reser vas que cual quier otro de los prin ci pa -
les tra ta dos inter na cio na les de dere chos huma nos. La Con ven ción admite reser vas en el
momento de la rati fi ca ción o de la adhe sión. Ahora bien, espe ci fica que no se acep tará nin -
guna reserva incom pa ti ble con el objeto y el pro pó sito de la Con ven ción. Pero no indica
des pués qué reser vas se esti ma rían incom pa ti bles ni quién debiera deci dir esas cues tio nes.

El gran número de reser vas y decla ra cio nes inter pre ta ti vas for mu la das por muchos Esta -
dos Par tes en la Con ven ción sobre la mayo ría de sus artí cu los sus tan ti vos ha sus ci tado gran 
preo cu pa ción entre los demás Esta dos Par tes, y algu nos de ellos las han obje tado, aun que
sin decla rar nunca la no vigen cia de la Con ven ción entre el Estado Parte que for mula una
reserva y el Estado Parte que expresa su preo cu pa ción.

El pro pio Comité, así como los Esta dos Par tes en sus reu nio nes anua les y la Asam blea
Gene ral han abor dado la cues tión rei te ra da mente. Muchos opi nan que esas reser vas
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podrían afec tar a la plena apli ca ción de la Con ven ción. El Comité ha alen tado sis te má ti ca -
mente a los Esta dos infor man tes a que recon si de ren las reser vas for mu la das res pecto de la
Con ven ción y las reti ren tan pronto sea posi ble.

Para pre pa rar la Con fe ren cia Mun dial sobre Dere chos Huma nos en 1993, el Comité ha
adop tado la Reco men da ción Gene ral No 20 (11.º período de sesio nes, 1992). En esta
reco men da ción el Comité plan teó la vali dez y el efecto legal de las reser vas a la Con ven -
ción en el con texto de las reser vas a otros tra ta dos sobre dere chos huma nos, alentó a los
Esta dos Par tes a recon si de rar esas reser vas con vis tas a for ta le cer la apli ca ción de todos los
tra ta dos sobre los dere chos huma nos y con si deró intro du cir un pro ce di miento de reser vas
a la Con ven ción com pa ra ble al de otros tra ta dos sobre dere chos huma nos.

Los miem bros del Comité ana li zan esta cues tión habi tual mente en las obser va cio nes y
comen ta rios gene ra les rela ti vos a los infor mes de los Esta dos Par tes.

Al con si de rar aún más las reser vas, el Comité requi rió a los Esta dos Par tes en su Reco -
men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994) que:

“a) “indi quen a qué grado de pro greso se ha lle gado en el país
para supri mir todas las reser vas a la Con ven ción y en par ti -
cu lar al artí culo 16".

c) Presentación de informes sobre las disposiciones sustantivas

ARTÍCULO 1

Texto del artículo 1

A los efec tos de la pre sente Con ven ción, la expre sión “dis cri mi na ción con -
tra la mujer” deno tará toda dis tin ción, exclu sión o res tric ción basada en el
sexo que tenga por objeto o por resul tado menos ca bar o anu lar el reco no ci -
miento, goce o ejer ci cio por la mujer, inde pen dien te mente de su estado
civil, sobre la base de la igual dad del hom bre y la mujer, de los dere chos
huma nos y las liber ta des fun da men ta les en las esfe ras polí tica, eco nó mica,
social, cul tu ral y civil o en cual quier otra esfera.

Comentario

El artí culo 1 es de suma impor tan cia por cuanto define lo que cons ti tuye una “dis cri mi na -
ción con tra la mujer” a los efec tos de la Con ven ción. Esta blece que la Con ven ción trata de
la dis cri mi na ción diri gida con tra la mujer, y no de la dis cri mi na ción basada en el sexo. Por
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lo tanto, la Con ven ción no con sid er a las prác ti cas dis cri mi na to rias de que son víc ti mas los
hom bres. Este pro blema es objeto de otros ins tru men tos inter na cio na les de dere chos
huma nos. Aun que otras con ven cio nes pros cri ben la dis cri mi na ción por razo nes de sexo,
es nece sa ria una con ven ción espe cial dedi cada a los múl ti ples aspec tos de la legis la ción y
las ins ti tu cio nes socia les en que se per pe túa la dis cri mi na ción con tra la mujer y se le impide
lograr la plena igual dad.

Es impor tante hacer hin ca pié en que el prin ci pio de la igual dad de dere chos se aplica a
todas las muje res, inde pen dien te mente de su estado civil, enfa ti zado en la Reco men da ción
Gene ral No 21 (tri gé sima sesión, 1994), sobre “Igual dad en el matri mo nio y rela cio nes
fami lia res”. (Véase el texto en el artí culo 16).

La defi ni ción de dis cri mi na ción con tra la mujer es con si de ra ble mente amplia y abarca toda
una gama de cues tio nes. En pri mer lugar esta blece qué prác ti cas (“toda dis tin ción, exclu -
sión o res tric ción”) cons ti tu yen una dis cri mi na ción. Se prohibe la dis cri mi na ción no inten -
cio nal y la inten cio nal (“que tenga por objeto o por resul tado”). La defi ni ción tam bién
indica las esfe ras (“polí tica, eco nó mica, social, cul tu ral y civil o en cual quier otra esfera”) en
que se exclu yen las medi das dis cri mi na to rias, y abarca tanto las medi das públi cas como pri -
va das (“o en cual quier otra esfera”).

En su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992), el Comité
defi nió la vio len cia basada en el sexo, es decir, vio len cia diri gida con tra la mujer en razón de 
serlo o que afecta a las muje res des pro por cio na da mente como dis cri mi na ción. Dicha vio -
len cia incluye actos que infli gen daño o sufri miento físico, men tal o sexual, ame na zas de
tales actos, coac ción u otras pri va cio nes de liber tad. La vio len cia basada en el sexo puede
vul ne rar dis po si cio nes espe cí fi cas de la Con ven ción, inde pen dien te mente de que esas dis -
po si cio nes hagan men ción expresa a la vio len cia.

La vio len cia basada en el sexo, que menos cabe o anule el dis frute de los dere chos huma nos 
y de las liber ta des de la mujer ampa ra dos en leyes gene ra les inter na cio na les o en con ven -
cio nes sobre los dere chos huma nos, cons ti tuye dis cri mi na ción en el sen tido del artí culo 1.
Estos dere chos y liber ta des, refle ja dos en la Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período
de sesio nes, 1992), inclu yen:

“a) El dere cho a la vida;

b) El dere cho a no ser objeto de tor tu ras o tra tos o cas ti gos
crue les, inhu ma nos o degra dan tes;

c) El dere cho a la igual dad de pro tec ción de acuerdo con las
nor mas huma ni ta rias en tiem pos de con flic tos arma dos
nacio na les o inter na cio na les;

d) El dere cho a la liber tad y segu ri dad per so nal;
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e) El dere cho a la igual dad de pro tec ción ante la ley;

f) El dere cho a la igual dad en la fami lia;

g) El dere cho al más alto grado de salud física y men tal;

h) El dere cho a unas con di cio nes labo ra les jus tas y favo ra bles.”

La Con ven ción aplica a la vio len cia per pe trada por las auto ri da des públi cas que pueda vul -
ne rar las obli ga cio nes del Estado infrac tor, leyes gene ra les inter na cio na les de dere chos
huma nos y otras con ven cio nes ade más de esta Con ven ción. Sin embargo, la Reco men da -
ción Gene ral No 19 sub raya que la dis cri mi na ción según la Con ven ción no se limita a la
acción de o en nom bre de los Gobier nos (ver los artí cu los 2(e), 2(f) y 5). Por ejem plo, en el
artí culo 2(e) la Con ven ción esti mula a los Esta dos Par tes a tomar todas las medi das apro -
pia das y efec ti vas para eli mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer, sea de índole pública o
pri vada, por parte de cual quier per sona, orga ni za ción o empresa. Al amparo de las leyes
gene ra les inter na cio na les y pac tos espe cí fi cos sobre dere chos huma nos, los Esta dos pue -
den ser tam bién res pon sa bles de los actos pri va dos si omi ten actuar con la dili gen cia debida 
para pre ve nir las vio la cio nes de los dere chos o si omi ten inves ti gar y cas ti gar los actos de
vio len cia y pro por cio nar la corres pon diente com pen sa ción. En las reco men da cio nes
espe cí fi cas de la Reco men da ción Gene ral No 19, el Comité soli cita a los Esta dos Par tes
que adop ten todas las medi das lega les y de otro tipo para pro te ger efec ti va mente a la mujer 
con tra la vio len cia basada en el sexo, inclu yendo entre otras:

“i) Medi das lega les efec ti vas, inclui das las san cio nes pena les,
repa ra cio nes civi les y pre vi sio nes com pen sa to rias, para pro -
te ger a la mujer con tra todo tipo de vio len cia, inclu yendo
entre otras la vio len cia y el abuso fami liar, el abuso y acoso
sexual en el puesto de tra bajo;

ii) Medi das pre ven ti vas, inclu yendo infor ma ción pública y pro -
gra mas edu ca ti vos para cam biar las acti tu des con res pecto
al papel y la con di ción de la mujer;

iii) Medi das de pro tec ción, inclu yendo refu gios, ase so ra -
miento, reha bi li ta ción y ser vi cios asis ten cia les para las
muje res que sean víc ti mas de la vio len cia o corran el riesgo
de sufrirla ...”

Los Esta dos Par tes, de con for mi dad con la Reco men da ción Gene ral No 19, debe rán infor -
mar sobre todas las for mas de vio len cia basada en el sexo y esos infor mes debe rán con te -
ner todos los datos dis po ni bles sobre la inci den cia de cada forma de vio len cia y de las
reper cu sio nes de la misma en las muje res víc ti mas. Los infor mes debe rán incluir asi mismo
infor ma ción sobre las medi das lega les, pre ven ti vas y de pro tec ción que han sido adop ta das 
para supe rar la vio len cia con tra la mujer y sobre la efec ti vi dad de esas medi das. Adi cio nal -
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mente los Esta dos Par tes debe rán fomen tar la reco pi la ción de esta dís ti cas e inves ti gar el
alcance, las cau sas y las con se cuen cias de la vio len cia y la efec ti vi dad de las medi das para
pre ve nirla y tra tarla.

Se cuenta con que los Esta dos Par tes apli ca rán la Con ven ción e infor ma rán acerca de sus
acti vi da des al res pecto a la luz de esta defi ni ción.

ARTÍCULO 2
Texto del artículo 2

Los Esta dos Par tes con de nan la dis cri mi na ción con tra la mujer en todas
sus for mas, con vie nen en seguir, por todos los medios apro pia dos y sin dila -
cio nes, una polí tica enca mi nada a eli mi nar la dis cri mi na ción con tra la
mujer y, con tal objeto, se com pro me ten a:

a) Con sa grar, si aún no lo han hecho, en sus cons ti tu cio nes nacio na les y
en cual quier otra legis la ción apro piada el prin ci pio de la igual dad del
hom bre y de la mujer y ase gu rar por ley u otros medios apro pia dos la
rea li za ción prác tica de ese prin ci pio;

b) Adop tar medi das ade cua das, legis la ti vas y de otro carác ter, con las
san cio nes corres pon dien tes, que prohi ban toda dis cri mi na ción con tra 
la mujer;

c) Esta ble cer la pro tec ción jurí dica de los dere chos de la mujer sobre una
base de igual dad con los del hom bre y garan ti zar, por con ducto de los
tri bu na les nacio na les com pe ten tes y de otras ins ti tu cio nes públi cas,
la pro tec ción efec tiva de la mujer con tra todo acto de dis cri mi na ción;

d) Abs te nerse de incu rrir en todo acto o prác tica de dis cri mi na ción con -
tra la mujer y velar por que las auto ri da des e ins ti tu cio nes públi cas
actúen de con for mi dad con esta obli ga ción;

e) Tomar todas las medi das apro pia das para eli mi nar la dis cri mi na ción
con tra la mujer prac ti cada por cua les quiera per so nas, orga ni za cio nes
o empre sas;

f) Adop tar todas las medi das ade cua das, incluso de carác ter legis la tivo,
para modi fi car o dero gar leyes, regla men tos, usos y prác ti cas que
cons ti tu yan dis cri mi na ción con tra la mujer;
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g) Dero gar todas las dis po si cio nes pena les nacio na les que cons ti tu yan
dis cri mi na ción con tra la mujer.

Comen tario

El pro pó sito de este artí culo es hacer que exista una estruc tura cons ti tu cio nal y jurí dica
apro piada para garan ti zar la igual dad, esta ble cer recur sos y san cio nes para los actos de dis -
cri mi na ción públi cos y pri va dos y dero gar las leyes abier ta mente dis cri mi na to rias. Lo más
impor tante res pecto de la apli ca ción del artí culo 2 es que cada Estado Parte exa mine todo
lo que en la prác tica parezca ame na zar o ame nace real mente el goce de los dere chos esta -
ble ci dos en la Con ven ción, y que adopte medi das para eli mi nar esas prác ti cas.

Los infor mes pre sen ta dos con arre glo a este artí culo deben indi car qué medi das prác ti cas
ha adop tado el Estado Parte para crear la base jurí dica que requiere la apli ca ción de la Con -
ven ción. Entre otras cosas, el Comité desea cono cer deta lles sobre el marco jurí dico e ins ti -
tu cio nal den tro del cual se aplica la Con ven ción. Estos deta lles inclu yen infor ma ción sobre
la exis ten cia de los prin ci pios de igual dad y de no dis cri mi na ción en la Cons ti tu ción o algún
docu mento aná logo, las rela cio nes entre las dis po si cio nes de la Con ven ción y las leyes
nacio na les, y la situa ción jerár quica de la Con ven ción en el orde na miento jurí dico nacio -
nal. En su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994) el Comité
exhorta a los Esta dos Par tes a “expo ner si sus leyes cum plen los prin ci pios de los artí cu los
9, 15 y 16 y dónde se ve impe dido el cum pli miento de la ley o de la con ven ción por razo nes 
de reli gión, dere cho pri vado o cos tum bre.”

Más con cre ta mente, los infor mes deben indi car si existe una enti dad pública para la pro -
mo ción y la pro tec ción de las muje res en el Estado infor mante. Puede tra tarse de infor ma -
ción sobre un meca nismo nacio nal, o un defen sor del pue blo, crea dos para super vi sar la
apli ca ción de la Con ven ción.

El Comité desea, ade más, infor ma ción sobre la exis ten cia de recur sos jurí di cos con tra la
dis cri mi na ción y su efi ca cia, inclui das las san cio nes impo ni bles en caso de incum pli miento. 
Es impor tante infor mar sobre quién está facul tado para enta blar pro ce sos judi cia les, sobre
el número de casos que entra ñen dis cri mi na ción pre sen ta dos ante los tri bu na les durante el
período objeto del informe, y sobre las deci sio nes adop ta das en esos casos.

Con res pecto a este artí culo los Esta dos Par tes deben infor mar tam bién sobre la per sis ten -
cia de leyes, regla men ta cio nes, polí ti cas o prác ti cas dis cri mi na to rias, y sobre todo calen da -
rio que se haya esta ble cido para modi fi car o dero gar esas leyes, incluida toda acti vi dad
actual mente en curso al res pecto.

En su pri mera Reco men da ción Gene ral No 1 (octavo período de sesio nes, 1989) titu lada
“Vio len cia con tra la mujer”, el Comité inter pretó y exa minó el texto y los artí cu los de la
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Con ven ción a la luz de las muchas for mas de vio len cia con tra la mujer. En esa reco men da -
ción el Comité con sid er a que los artí cu los 2, 5, 11, 12 y 16 de la Con ven ción obli gan a los
Esta dos Par tes a tomar medi das sobre los dere chos huma nos apro pia das para pro te ger a la 
mujer con tra cual quier tipo de vio len cia que se pro duzca en la fami lia, en el lugar de tra bajo
o en cual quier otro ámbito de la vida social. (Véase el texto de la reco men da ción más ade -
lante, en la parte corres pon diente al artí culo 11.)

La Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) incide sobre el
tema de la “vio len cia con tra la mujer” y reco mienda expre sa mente que los Esta dos Par tes
ase gu ren que las leyes con tra la vio len cia y abuso fami liar, el abuso sexual y otra vio len cia
basada en el sexo, pro por cio nan la pro tec ción ade cuada a todas las muje res y res pe tan su
inte gri dad y dig ni dad. Debe rán pro veerse los ser vi cios apro pia dos de pro tec ción y asis ten -
cia para las víc ti mas. Ade más, para la apli ca ción efec tiva de la Con ven ción es esen cial, la
for ma ción sen si bi li zada de los fun cio na rios encar ga dos de la eje cu ción de la ley y de otros
fun cio na rios públi cos.

En su cons tante debate sobre la vio len cia con tra la mujer, par ti cu lar mente párrafo f) ante -
rior, el Comité ha adop tado su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes,
1992) que vin cula las acti tu des tra di cio na les que con tem plan a la mujer como subor di nada
al hom bre o en roles este reo ti pa dos, con la gene ra li za ción de las prác ti cas de vio len cia y
coac ción como la vio len cia y el abuso fami liar, matri mo nio for zado, muerte con el cón -
yuge, ata ques y cir cun ci sión feme nina. Tales pre jui cios y prác ti cas pue den jus ti fi car la vio -
len cia basada en el sexo como una forma de pro tec ción o con trol de las muje res. La
vio len cia sobre la inte gri dad física y men tal de las muje res les priva del dis frute igua li ta rio,
del ejer ci cio y del cono ci miento de los dere chos huma nos y liber ta des fun da men ta les.
Mien tras esta obser va ción apunta más direc ta mente a la vio len cia real o ame na zada, las
con se cuen cias sub ya cen tes de estas for mas de vio len cia basada en el sexo ayu dan a man te -
ner a la mujer en pape les subor di na dos, en su bajo nivel de par ti ci pa ción polí tica, de edu ca -
ción, de espe cia li za ción y de opor tu ni da des labo ra les. Final mente estas acti tu des
con tri bu yen del mismo modo a la pro pa ga ción de la por no gra fía y otras for mas de explo ta -
ción comer cial de las muje res como objeto sexual en lugar de indi vi duos, lo que a su vez
fomenta la vio len cia basada en el sexo. El párrafo f) del artí culo 2 es de espe cial impor tan -
cia y no debe olvi darse su cone xión con los artí cu los 5 y 10(c).

Hay otros ins tru men tos inter na cio na les que tra tan, en artí cu los cone xos, de la no dis cri mi -
na ción, la igual dad ante la ley y la apli ca ción de polí ti cas gene ra les en estas esfe ras. Al reu -
nir infor ma ción para pre sen tarla en res puesta al artí culo 2 de esta Con ven ción, los
encar ga dos de esa tarea deben juz gar el posi ble inte rés de la infor ma ción reu nida en rela -
ción con el párrafo 1 del artí culo 2 y los artí cu los 3 y 26 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Civi les y Polí ti cos, el párrafo 2 del artí culo 2 y el artí culo 3 del Pacto Inter na cio nal de
Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, y el párrafo 1 del artí culo 2 de la Con ven ción
Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial y el
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párrafo 1 del artí culo 2 y el párrafo 2 del artí culo 2 de la Con ven ción sobre los Dere chos del 
Niño. Véase tam bién el párrafo 1 del artí culo 15 de esta Con ven ción. Los encar ga dos de
pre pa rar los infor mes deben tomar nota de cier tas adi cio nes en el caso de la Con ven ción
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, en el cua dro
de artí cu los cone xos de seis impor tan tes ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma -
nos, que figura al final de la segunda parte del manual, con fines de refe ren cia.

ARTÍCULO 3

Texto del artículo 3

Los Esta dos Par tes toma rán en todas las esfe ras, y en par ti cu lar en las esfe -
ras polí tica, social, eco nó mica y cul tu ral, todas las medi das apro pia das,
incluso de carác ter legis la tivo, para ase gu rar el pleno desa rro llo y ade lanto
de la mujer, con el objeto de garan ti zarle el ejer ci cio y el goce de los dere -
chos huma nos y las liber ta des fun da men ta les en igual dad de con di cio nes
con el hom bre.

Comen tario

La igual dad entre el hom bre y la mujer es con di ción pre via para el pleno goce de estos
dere chos y liber ta des por parte de la mujer. El tipo de medi das que deben adop tar los Esta -
dos Par tes depen derá mucho de la esfera con creta y de la estruc tura ins ti tu cio nal y el grado
de pro greso del Estado infor mante. Incumbe a cada Estado, con la asis ten cia y la orien ta -
ción del Comité, defi nir las esfe ras prio ri ta rias para mejo rar la con di ción de la mujer y desa -
rro llar pro gra mas y medi das apro pia dos como, por ejem plo, el acceso a la edu ca ción, la
for ma ción, el empleo, el esta ble ci miento de una ins ti tu ción pública o de un meca nismo
nacio nal encar gado de pro mo ver y super vi sar el ade lanto de la mujer. Es res pon sa bi li dad
de los Esta dos Par tes, con la ayuda del Comité, deci dir qué medi das se nece si tan para cum -
plir la obli ga ción con traída en vir tud de tra tado.

Los artí cu los 2 y 3 esta ble cen un amplio deber de eli mi nar la dis cri mi na ción en todas sus
for mas ade más de las obli ga cio nes espe cí fi cas de los artí cu los 15 y 16 de esta Con ven ción.

El artí culo 3 pres cribe, entre otras cosas, la adop ción de legis la ción para apli car esta Con -
ven ción. Véanse tam bién a este res pecto las siguien tes dis po si cio nes cone xas: párrafo 2
del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, los párra fos 1 y 3 del
artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, el
párrafo 2 del artí culo 2 y la pri mera ora ción del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, el párrafo 1 del artí culo 
2 de la Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra -
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dan tes y el artí culo 4 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, en todos los cua les se
pide infor ma ción per ti nente sobre la adop ción de leyes y otras medi das en apli ca ción de
esos ins tru men tos.

ARTÍCULO 4

Texto del artículo 4

1. La adop ción por los Esta dos Par tes de medi das espe cia les de carác ter
tem po ral enca mi na das a ace le rar la igual dad de facto entre el hom bre
y la mujer no se con si de rará dis cri mi na ción en la forma defi nida en la
pre sente Con ven ción, pero de nin gún modo entra ñará, como con se -
cuen cia, el man te ni miento de nor mas desi gua les o sepa ra das; estas
medi das cesa rán cuando se hayan alcan zado los obje ti vos de igual dad
de opor tu ni dad y trato.

2. La adop ción por los Esta dos Par tes de medi das espe cia les, incluso las
con te ni das en la pre sente Con ven ción, enca mi na das a pro te ger la
mater ni dad, no se con si de rará dis cri mi na to ria.

Comen tario

El artí culo 4 reco noce que, para que las muje res logren una igual dad de facto autén tica,
será nece sa rio no sólo eli mi nar las barre ras dis cri mi na to rias, sino tam bién pro mo ver la
igual dad mediante una acción posi tiva, a fin de supe rar el efecto de la divi sión según fun cio -
nes este reo ti pa das (artí culo 5), de la subes ti ma ción gene ral de la mujer y de su tra bajo, y del
des cuido de su edu ca ción y for ma ción. Dicho de otro modo, para crear igual dad tal vez sea
nece sa rio adop tar medi das que dis cri mi nen de manera posi tiva. La pro tec ción a la mater -
ni dad no es dis cri mi na to ria en modo alguno. Es el reco no ci miento de que esta fun ción,
exclu si va mente feme nina, exige medi das espe cia les de pro tec ción a las madres y los niños.

El párrafo 2 del artí culo 4 espe ci fica que la adop ción de medi das espe cia les enca mi na das a
pro te ger la mater ni dad no se con si de rará dis cri mi na to ria. Las medi das pro tec to ras de la
mater ni dad son nece sa rias por su impor tan cia para el indi vi duo y la comu ni dad y por que el
inte rés de los hijos exige que se ten gan en cuenta los efec tos sobre la salud, los ingre sos y la
remu ne ra ción de la madre.

Cada Estado Parte debe deci dir qué medi das espe cia les pro vi sio na les desea o nece sita
adop tar con arre glo a este artí culo para cum plir sus obli ga cio nes deri va das de la Con ven -
ción.
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El Comité ha adop tado dos reco men da cio nes gene ra les rela ti vas a la apli ca ción del artí culo 
4. En su Reco men da ción Gene ral No 5 (sép timo período de sesio nes, 1988), tras
obser var que se han con se guido pro gre sos apre cia bles en lo tocante a la dero ga ción o
modi fi ca ción de leyes dis cri mi na to rias, y reco no ciendo que existe la nece si dad de tomar
nue vas dis po si cio nes para pro mo ver la igual dad de facto entre el hom bre y la mujer, el
Comité

“re comienda que los Es ta dos Par tes ha gan mayor uso de me di -
das espe cia les de carácter tem po ral como la ac ción posi tiva, el
trato pref er en cial o los siste mas de cuo tas para hacer que pro -
grese la in te gra ción de la mu jer en la edu ca ción, la economía, la
política y el em pleo.”

En la Reco men da ción Gene ral No 8 (sép timo período de sesio nes, 1988), al tra tar de la 
apli ca ción del artí culo 8 de la Con ven ción,

“se re comienda a los Es ta dos Par tes que adop ten otras me di das
di rec tas de con for mi dad con el artículo 4 de la Con ven ción a fin
de con se guir la plena apli ca ción del artículo 8[…].”

Estas dos reco men da cio nes sugie ren que el Comité estima desea bles las medi das de acción 
afir ma tiva para hacer que las muje res dis fru ten real mente de los dere chos a que tie nen for -
mal mente dere cho.

Por lo tanto, debe expo nerse deta lla da mente en los infor mes la exis ten cia de cua les quiera
medi das espe cia les de carác ter tem po ral, incluido el trato pre fe rente, los sis te mas de cuo -
tas, etc., que se hayan adop tado en el Estado infor mante, y las prác ti cas dis cri mi na to rias
exis ten tes que se supone deben reme diar. El Comité desea reci bir infor ma ción sobre decla -
ra cio nes de polí tica, direc tri ces o medi das simi la res for mu la das para las esfe ras en que con
mayor fre cuen cia se obser van desi gual da des, tales como la edu ca ción, el acceso al empleo, 
y las acti vi da des polí ti cas y eco nó mi cas. Tam bién es impor tante infor mar sobre la efi ca cia
de esas medi das, sobre la obli ga to rie dad de su cum pli miento y sobre los pro ce di mien tos
esta ble ci dos con tal fin.

En su Reco men da ción Gene ral No 18 (décima sesión, 1991), el Comité expresó su
espe cial preo cu pa ción por la situa ción de las muje res dis ca pa ci ta das que sufren doble dis -
cri mi na ción por sus par ti cu la res con di cio nes de vida y reco mendó a los Esta dos Par tes que
faci li ten infor ma ción acerca de las muje res dis ca pa ci ta das en sus infor mes perió di cos y
sobre las medi das espe cí fi cas adop ta das para tra tar esa situa ción a fin de ase gu rar su
acceso igua li ta rio a la edu ca ción y al empleo, a los ser vi cios de salud y segu ri dad social y su
par ti ci pa ción en todas las áreas de la vida social y cul tu ral.
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En la medida en que el artí culo 4 trata de los dere chos (y las nece si da des) de un grupo vul ne -
ra ble y prevé la adop ción de medi das espe cia les de carác ter pro vi sio nal, los encar ga dos de
pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta que el artí culo 27 del Pacto Inter na cio nal de
Dere chos Civi les y Polí ti cos, y el párrafo 3 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y los artí cu los 22, 23 y 30 de la Con ven ción sobre
los Dere chos del Niño con tie nen dis po si cio nes ten den tes a pro te ger o pro mo ver deter mi -
na dos gru pos vul ne ra bles. En el párrafo 4 del artí culo 1 de la Con ven ción Inter na cio nal
sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial se prevé la adop ción de
medi das espe cia les de carác ter pro vi sio nal a los efec tos de esa Con ven ción. Véase tam bién 
el artí culo 14 de esta Con ven ción, rela tivo a las muje res de las zonas rura les. Con res pecto
al párrafo 2 del artí culo 4, véanse tam bién los artí cu los 12 y 16 de esta Con ven ción.

ARTÍCULO 5

Texto del artículo 5

Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das para:

a) Modi fi car los patro nes socio cul tu ra les de con ducta de hom bres y
muje res, con miras a alcan zar la eli mi na ción de los pre jui cios y las
prác ti cas con sue tu di na rias y de cual quier otra índole que estén basa -
dos en la idea de la infe rio ri dad o supe rio ri dad de cual quiera de los
sexos o en fun cio nes este reo ti pa das de hom bres y muje res;

b) Garan ti zar que la edu ca ción fami liar incluya una com pren sión ade -
cuada de la mater ni dad como fun ción social y el reco no ci miento de la
res pon sa bi li dad común de hom bres y muje res en cuanto a la edu ca -
ción y al desa rro llo de sus hijos, en la inte li gen cia de que el inte rés de
los hijos cons ti tuirá la con si de ra ción pri mor dial en todos los casos.

Comen tario

El apar tado a) del artí culo 5 esti pula que los Esta dos Par tes deben esfor zarse por ayu dar a
hom bres y muje res a supe rar com por ta mien tos pre de ter mi na dos, que res pon dan a fun cio -
nes este reo ti pa das de hom bres y muje res, y a con cep tos fal sos sobre la infe rio ri dad o la
supe rio ri dad de uno u otro sexo. Esta es pro ba ble mente una de las tareas más difí ci les que
debe rán cum plir los Esta dos Par tes, puesto que se ten drá que ir en con tra de tra di cio nes y
cos tum bres here da das difí ci les de modi fi car o erra di car. Esta es una dis po si ción clave que
afecta al pro greso hacia la igual dad y la plena par ti ci pa ción de la mujer en la socie dad. Por
lo tanto, se pre ci san medi das con cer ta das por parte de todos los sec to res de la socie dad, en 
espe cial res pecto de la edu ca ción de los hijos, la con cep ción de los libros de texto y la con -
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cep tua li za ción de la edu ca ción en gene ral, así como res pecto de las imá ge nes crea das por
los medios de difu sión, etc., para pro du cir un cam bio en el modo de pen sar y en las acti tu -
des de hom bres y muje res.

La Con ven ción deja en liber tad a los Esta dos Par tes para deci dir las medi das espe cí fi cas
nece sa rias y apro pia das en orden a la apli ca ción de esta dis po si ción del artí culo 5. Se han
for mu lado reco men da cio nes espe cí fi cas, por ejem plo, el apar tado f) del artí culo 24 de la
Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) esta blece que se
debe rían adop tar medi das efec ti vas para ase gu rar que los medios infor ma ti vos res pe ten y
pro mue van el res peto por la mujer, en par ti cu lar para eli mi nar la con ti nua pro yec ción de
imá ge nes nega ti vas y degra dan tes de la mujer en los medios.

El apar tado b) del artí culo 5 esti pula que la mater ni dad tiene una fun ción social. Por lo
tanto, la edu ca ción fami liar en los Esta dos Par tes debe incluir medi das apro pia das para
trans mi tir este con cepto. Dec la ra, ade más, dicho apar tado que hom bres y muje res tie nen
una res pon sa bi li dad común en cuanto a la edu ca ción de sus hijos y que los pro ge ni to res, al
cum plir sus debe res, deben en todo momento dar prio ri dad al inte rés de sus hijos.

El Comité aprobó la Reco men da ción Gene ral No 3 (sexto período de sesio nes, 1987)
rela tiva a este artí culo. En ella se afirma que el exa men de los dis tin tos infor mes ha reve lado 
la exis ten cia de ideas pre con ce bi das acerca de la mujer, debi das a fac to res socio cul tu ra les
que per pe túan la dis cri mi na ción fun dada en el sexo, y cons ti tu yen un obs tá culo para la
apli ca ción del artí culo 5. Por lo tanto, el Comité

“in sta a to dos los Es ta dos Par tes a adop tar de manera efec tiva
pro gra mas de edu ca ción y di vul ga ción que con tribuyan a elimi -
nar los pre jui cios y las prác ti cas cor ri en tes que ob stacu li zan la
plena apli ca ción del prin cipio de la igualdad so cial de la mu jer.”

De con for mi dad con la Reco men da ción Gene ral No 12 (octavo período de sesio nes,
1989), titu lada “Vio len cia con tra la mujer”, los Esta dos Par tes están obli ga dos por los artí -
cu los 2, 5, 11, 12 y 16 de la Con ven ción a adop tar medi das apro pia das para pro te ger a la
mujer con tra cual quier tipo de vio len cia que se pro duzca en el seno fami liar, en el lugar de
tra bajo o en cual quier otro ámbito de la vida social. (Véase el texto de la reco men da ción
más ade lante, en la parte rela tiva al artí culo 11.)

Una vez más, en su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992)
el Comité con si deró la “Vio len cia con tra la mujer” e hizo las siguien tes Reco men da cio nes
espe cí fi cas, apar ta dos e) y f) del artí culo 24 para Esta dos Par tes infor man tes según el artí -
culo 5:

“e) ... los infor mes debe rían iden ti fi car la natu ra leza y enver ga -
dura de las acti tu des, de las cos tum bres y de las prác ti cas
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que per pe túan la vio len cia con tra la mujer y los tipos de vio -
len cia resul tan tes. Debe rían infor mar sobre las medi das
adop ta das para supe rar la vio len cia y sobre las reper cu sio -
nes de las mis mas;

f) Se debe rían tomar medi das para supe rar estas acti tu des y
prác ti cas. Los Esta dos debe rían intro du cir pro gra mas de
edu ca ción e infor ma ción pública que con tri bu yan a eli mi nar 
los pre jui cios que obs ta cu li zan la igual dad de la mujer (Reco -
men da ción No 3, 1987); ...”

Los infor mes con arre glo a este artí culo deben faci li tar al Comité una clara com pren sión de 
las fun cio nes asig na das por la tra di ción y el uso a hom bres y muje res en el Estado infor -
mante. El Comité desea infor ma ción sobre la exis ten cia de todo este reo tipo que impida el
ade lanto de la mujer. Con tal fin, la infor ma ción que se faci lite al Comité debe incluir un
aná li sis del papel y la fun ción de la edu ca ción en la modi fi ca ción de las acti tu des este reo ti -
pa das que pudie ran exis tir en la fami lia, el empleo, y las acti vi da des polí ti cas y socia les.
Revis ten impor tan cia a este res pecto cua les quiera esfuer zos ante rio res o actua les para
modi fi car los libros de texto en lo que res pecta a los este reo ti pos sexua les, la per sis ten cia
de la asig na ción de tareas espe cí fi cas según el sexo en las escue las y en la fami lia, y los obs -
tá cu los que plan tea su eli mi na ción.

Los infor mes deben con te ner asi mismo infor ma ción sobre la per sis ten cia de prác ti cas de
anun cios de empleos y de con tra ta ción espe cí fi cas según el sexo, y sobre toda ley o cos -
tum bre que excluya a la mujer de desem pe ñar deter mi na dos tra ba jos. Debe infor marse
sobre cual quier acti vi dad, en curso o pro yec tada, para reme diar la situa ción. El Comité
tam bién desea infor ma ción sobre los inci den tes de acoso sexual y sobre las medi das adop -
ta das para pre ve nir los, incluida la exis ten cia y efi ca cia de pro ce di mien tos judi cia les.

Los infor mes deben tam bién dar a cono cer la exis ten cia de este reo ti pos en los medios de
comu ni ca ción, así como el número de muje res y su influen cia en los nive les direc ti vos de la
indus tria de los medios de comu ni ca ción de masas y de la publi ci dad.

En res puesta a este artí culo, los Esta dos infor man tes deben ade más ana li zar las prác ti cas
tra di cio na les y los obs tá cu los para supe rar las. Entre otras cosas, los Esta dos Par tes deben
dar cuenta de las prác ti cas dis cri mi na to rias en rela ción con la poli ga mia, el sis tema de
dotes, el repu dio de la esposa, la com pra de novias, la cir cun ci sión feme nina, etc. El
Comité desea infor ma ción sobre cual quier pro grama edu ca tivo o de orien ta ción que exista 
en rela ción con tales prác ti cas.

Los infor mes deben tra tar de los pape les asig na dos a hom bres y muje res en la fami lia, de la
par ti ci pa ción de ambos padres en la edu ca ción de los hijos, y de las dife ren cias que pudie -
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ran exis tir entre el ambiente urbano y el ambiente rural en rela ción con la divi sión este reo ti -
pada de res pon sa bi li da des res pecto de la crianza de los hijos.

Es impor tante que los infor mes ofrez can infor ma ción sobre toda medida adop tada por el
gobierno o cual quier otra enti dad social para luchar con tra los este reo ti pos rela ti vos a las
fun cio nes tra di cio na les de los sexos. Ello debe incluir infor ma ción sobre pro gra mas y cam -
pa ñas de infor ma ción espe cia les, decla ra cio nes y direc tri ces de polí tica, o cual quier otra
medida des ti nada a modi fi car los esque mas de com por ta miento social y cul tu ral de hom -
bres y muje res, y los este reo ti pos sexua les. Tam bién debe incluirse en el informe infor ma -
ción sobre todo estu dio rea li zado en esta mate ria o alguno de sus aspec tos.

Con viene en esta opor tu ni dad seña lar que deben tenerse en cuenta los artí cu los 3, 4 y 5 al
infor mar con res pecto a todos los demás artí cu los de la Con ven ción.

En la medida en que el artí culo 5 trata de medi das pre ven ti vas para la apli ca ción de la Con -
ven ción, los encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta que otros ins tru -
men tos con tie nen artí cu los cone xos que esti pu lan medi das pre ven ti vas. Estos son en
par ti cu lar el artí culo 7 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción Racial, los artí cu los 10 y 11 de la Con ven ción con tra la Tor tura
y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y el párrafo 2 del artí culo 19 y
los artí cu los 33 y 35 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.

ARTÍCULO 6

Texto del artículo 6

Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das, incluso de
carác ter legis la tivo, para supri mir todas las for mas de trata de muje res y
explo ta ción de la pros ti tu ción de la mujer.

Comen tario

Para dar apli ca ción a este artí culo, la Con ven ción exige que se adop ten medi das diri gi das
prin ci pal mente con tra quie nes se bene fi cian de la explo ta ción de la mujer, incluida la
explo ta ción de las niñas.

El Comité dedica la debida aten ción al tema de la pros ti tu ción al exa mi nar los infor mes,
recal cando el carác ter ina cep ta ble de esa con di ción degra dante para la mujer en todas las
par tes. Sin embargo, el Comité des taca en espe cial la nece si dad de medi das para luchar
con tra situa cio nes que se encuen tran con mucha fre cuen cia en el ori gen de gran parte de la 
pros ti tu ción feme nina, a saber, el sub de sa rrollo, el deno mi nado período de “eco no mía de
tran si ción”, la pobreza, el anal fa be tismo, la falta de opor tu ni da des de empleo, etc., y,
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segui da mente, la con ve nien cia de lograr cam bios mediante medi das de for ma ción y edu ca -
ción, opor tu ni da des de empleo, y otras. En con se cuen cia, el Comité desea infor ma ción
sobre las medi das adop ta das en esas esfe ras para luchar con tra la pros ti tu ción. La mag ni -
tud de la pros ti tu ción en una comu ni dad suele ser un indi ca dor de la con di ción eco nó mica y 
social de la mujer en esa comu ni dad. Por lo tanto, deben con si de rarse aten ta mente las
reper cu sio nes de este artí culo.

Aña di das a las for mas esta ble ci das de trá fico, exis ten nue vas for mas de explo ta ción sexual
como el turismo sexual, como la con tra ta ción de tra ba ja do ras emi gran tes y refu gia das de
paí ses en vías de desa rro llo para tra ba jar en paí ses desa rro lla dos y los matri mo nios orga ni -
za dos entre muje res de paí ses en vías de desa rro llo y extran je ros. El Comité, en su Reco -
men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992), opina que estas prác ti cas son 
incom pa ti bles con el res peto de los dere chos y la dig ni dad de la mujer y sitúan a la mujer
ante un grave riesgo de sufrir vio len cia y abuso.

Las pros ti tu tas en par ti cu lar, son espe cial mente vul ne ra bles a la vio len cia, habida cuenta de 
que su situa ción abier ta mente ile gal tiende a mar gi nar las. Nece si tan pro tec ción igua li ta ria
de las leyes con tra la vio la ción y otras for mas de vio len cia, desa pa ri cio nes fre cuen tes e
incluso ase si na tos.

Final mente las gue rras, los con flic tos arma dos y la ocu pa ción de terri to rios a menudo con -
du cen al incre mento de la pros ti tu ción, al trá fico de muje res, al abuso sexual y por con si -
guiente requie ren medi das espe cí fi cas de pro tec ción y cas tigo.

En su Reco men da ción espe cí fica, apar tado g) del artí culo 24 de la Reco men da ción
Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) el Comité esta blece que son nece sa rias
medi das espe cí fi cas de pre ven ción y cas tigo para erra di car el trá fico y la explo ta ción
sexual. La Reco men da ción espe cí fica, apar tado p) del artí culo 24 del mismo docu mento
reco mienda que las medi das para pro te ger a la mujer con tra la vio len cia debe rían incluir
opor tu ni da des de for ma ción y empleo y el con trol de las con di cio nes del tra bajo domés -
tico.

Deben darse a cono cer en los infor mes las leyes rela ti vas tanto al trá fico de muje res como a 
la pros ti tu ción. Con res pecto a esta última, es impor tante espe ci fi car si se tipi fica como
delito la pros ti tu ción en sí o, si sólo se prohibe la explo ta ción de la pros ti tu ción ajena, qué
san cio nes se impo nen; y si se hacen res pe tar rigu ro sa mente las leyes. Los infor mes debe -
rían des cri bir asi mismo las dis po si cio nes pena les y las medi das pre ven ti vas y de reha bi li ta -
ción adop ta das para pro te ger a las muje res dedi ca das a la pros ti tu ción u objeto de trá fico y
otras for mas de explo ta ción sexual. Debe ría des cri birse tam bién la efec ti vi dad de dichas
medi das. Donde fuera posi ble habría que esta ble cer pro ce di mien tos efec ti vos de denun cia, 
los reme dios y la com pen sa ción.
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Ade más de la situa ción jurí dica de la pros ti tu ción, debe indi carse en los infor mes su mag ni -
tud en el Estado infor mante, incluida la pros ti tu ción o explo ta ción sexual de meno res, y si
existe el deno mi nado turismo sexual. Es nece sa ria una infor ma ción com pleta rela tiva a las
medi das adop ta das con tra la por no gra fía. Debe tra tarse tam bién en los infor mes la cues -
tión de la vio len cia con tra las pros ti tu tas, y la vio la ción de éstas. Es impor tante pro por cio -
nar infor ma ción sobre los esfuer zos por rein te grar a las pros ti tu tas en la socie dad, en
espe cial sobre la dis po ni bi li dad de pro gra mas de adies tra miento labo ral y de ads crip ción a
tra ba jos. Tam bién deben expo nerse las cues tio nes sani ta rias rela ti vas a la pros ti tu ción, en
par ti cu lar la pres ta ción de ser vi cios y medi das pro fi lác ti cas y de lucha con tra el SIDA.

En su Reco men da ción Gene ral No 15 (9.º período de sesio nes, 1990) sobre la “Evi ta -
ción de la dis cri mi na ción con tra la mujer en estra te gias nacio na les para la pre ven ción y el
con trol del sín drome de inmu no de fi cien cia adqui rida (SIDA),” el Comité reco mienda:

“a) Que los Esta dos Par tes inten si fi quen sus esfuer zos en la
difu sión de infor ma ción para incre men tar la con cien cia
pública de los ries gos de infec ción por VIH y SIDA, espe cial -
mente en muje res y niños, y de sus efec tos sobre ellos;

b) Que los pro gra mas para com ba tir el SIDA pres ten espe cial
aten ción a los dere chos y nece si da des de las muje res y los
niños y a los fac to res rela ti vos al papel repro duc tor de la
mujer y su posi ción subor di nada en algu nas socie da des que
las hace espe cial mente vul ne ra bles a la infec ción por VIH.”

Al reu nir infor ma ción sobre el artí culo 6, los encar ga dos de los infor mes deben con si de rar
la per ti nen cia de la infor ma ción que se haya reu nido res pecto de artí cu los cone xos de otros 
ins tru men tos, y en par ti cu lar de los artí cu los 6, 7 y 8 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Civi les y Polí ti cos, y los artí cu los 1 y 16 de la Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o
Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y los artí cu los 6, 11, 19, 32 a 36 y apar tado a)
del artí culo 37 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, rela ti vos al dere cho a la vida,
al dere cho a la inte gri dad física y moral, y a la escla vi tud y el tra bajo for zoso.

ARTÍCULO 7

Texto del artículo 7

Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das para eli mi nar la
dis cri mi na ción con tra la mujer en la vida polí tica y pública del país y, en
par ti cu lar, garan ti za rán a las muje res, en igual dad de con di cio nes con los
hom bres, el dere cho a:
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a) Votar en todas las elec cio nes y refe rén dums públi cos y ser ele gi bles
para todos los orga nis mos cuyos miem bros sean objeto de elec cio nes
públi cas;

b) Par ti ci par en la for mu la ción de las polí ti cas guber na men ta les y en la
eje cu ción de éstas, y ocu par car gos públi cos y ejer cer todas las fun cio -
nes públi cas en todos los pla nos guber na men ta les;

c) Par ti ci par en orga ni za cio nes y aso cia cio nes no guber na men ta les que
se ocu pen de la vida pública y polí tica del país.

Comen tario

Es fun da men tal el prin ci pio de que la ver da dera igual dad exige que haya igual dad de opor -
tu ni da des para influir en las leyes y polí ti cas, para hacer que se atri buya la prio ri dad debida
a las cues tio nes de inte rés para la mujer. Este artí culo rea firma el prin ci pio de que las muje -
res tie nen los mis mos dere chos polí ti cos que los hom bres con res pecto al dere cho a votar y
a ser ele gi das, con sa grado ya en la Con ven ción sobre los Dere chos Polí ti cos de la Mujer, de 
1952. Aparte de con fir mar el dere cho a votar en todas las elec cio nes, el artí culo 7 añade el
dere cho a “par ti ci par en la for mu la ción de las polí ti cas guber na men ta les y en la eje cu ción
de éstas”, ampliando así el alcance de los dere chos polí ti cos de la mujer de modo que
incluya un sen tido activo de par ti ci pa ción. Este artí culo con firma tam bién los dere chos de
la mujer a par ti ci par en la vida polí tica y pública del país en todos los pla nos guber na men ta -
les y en otras aso cia cio nes.

Al infor mar sobre este artí culo, los Esta dos Par tes deben pre sen tar al Comité una eva lua -
ción sobre la par ti ci pa ción de la mujer en la vida polí tica y pública del país en gene ral.
Aparte de expo ner la situa ción jurí dica rela tiva al dere cho de las muje res a votar y ser ele gi -
das en pie de igual dad con los hom bres, y al por cen taje de muje res con dere cho de voto y
votan tes, se inclui rán datos sobre el por cen taje de muje res en el Par la mento, en los dis tin -
tos nive les de los órga nos guber na men ta les cen tra les y loca les, en los car gos públi cos ele gi -
dos y nom bra dos, y en el sis tema judi cial. El Comité tam bién soli cita infor ma ción sobre
cual quier res tric ción apli ca ble a esos pues tos por motivo de sexo, o sobre si se han fijado
cuo tas de muje res emplea das o nom bra das. Tam bién deben ana li zarse en los infor mes los
sis te mas de eva lua ción del ren di miento del per so nal y su neu tra li dad en cuanto al sexo, así
como las tasas de ascen sos, y si las licen cias por emba razo o mater ni dad influ yen en esos
sis te mas.

Ade más, los infor mes deben con te ner datos sobre la par ti ci pa ción y la situa ción de la mujer 
en los par ti dos polí ti cos, en pues tos direc ti vos, en los sin di ca tos y otras esfe ras tra di cio nal -
mente mas cu li nas, así como su par ti ci pa ción en otras orga ni za cio nes cívi cas y de la eco no -
mía en gene ral. Tam bién debe pro por cio narse infor ma ción sobre todo pro grama espe cial, 
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público o pri vado, para ani mar a más muje res a par ti ci par y asu mir fun cio nes direc ti vas en
todos los aspec tos de la vida pública y polí tica.

En su 15.º período de sesio nes (del 15 de enero al 2 de febrero de 1996), el Comité acordó
con ti nuar en su 16.º período de sesio nes con la pre pa ra ción de reco men da cio nes gene ra -
les en los artí cu los 7 y 8 de la Con ven ción. Estas reco men da cio nes esta rán basa das en un
docu mento de tra bajo ela bo rado en 15.º período de sesio nes.

Los artí cu los 25 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y el apar tado c) del
artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis -
cri mi na ción Racial con tie nen dis po si cio nes cone xas sobre los dere chos polí ti cos y el
acceso a la admi nis tra ción pública. Véase tam bién el artí culo 8 de la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 8

Texto del artículo 8

Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das para garan ti zar
a la mujer, en igual dad de con di cio nes con el hom bre y sin dis cri mi na ción
alguna, la opor tu ni dad de repre sen tar a su gobierno en el plano inter na cio -
nal y de par ti ci par en la labor de las orga ni za cio nes inter na cio na les.

Comen tario

Este artí culo trata de un aspecto espe cí fico de los dere chos polí ti cos de la mujer.

El Comité ha adop tado dos reco men da cio nes gene ra les sobre el par ti cu lar. En su Reco -
men da ción Gene ral No 8 (sép timo período de sesio nes, 1988) el Comité reco mienda a los
Esta dos Par tes que hagan uso de medi das espe cia les de carác ter pro vi sio nal como las pre -
vis tas en el artí culo 4 de la Con ven ción,

 “a fin de con se guir la plena apli ca ción del artículo 8 de la Con -
ven ción y garan ti zar a la mu jer, en igualdad de con di cio nes con
el hom bre y sin dis crimi na ción al guna, las opor tu ni dades de rep -
re sen tar a su go bierno en el plano in ter na cional y de par tici par
en la la bor de las organi za cio nes in ter na cion ales.”

En su Reco men da ción Gene ral No 10 (octavo período de sesio nes, 1989), con oca sión del
décimo ani ver sa rio de la apro ba ción de la Con ven ción, el Comité reco mendó, entre otras
cosas, que los Esta dos Par tes estu dia ran
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“la po si bili dad de fo men tar la adopción de me di das para ve lar
por la plena apli ca ción de los prin cipios de la Con ven ción, y en
par ticu lar de su artículo 8, que se refi ere a la par tici pa ción de la
mu jer en to dos los pla nos de ac tividad de las Na cio nes Uni das y
del sistema de las Na cio nes Uni das.”

En sus infor mes, los Esta dos Par tes deben sumi nis trar infor ma ción sobre si las muje res tie -
nen de jure igual acceso que los hom bres a los pues tos diplo má ti cos e inter na cio na les.
Deben indi car ade más el por cen taje de muje res en los diver sos nive les del ser vi cio diplo má -
tico e infor mar si se prevé la posi bi li dad de pues tos con jun tos para cón yu ges en el ser vi cio
diplo má tico. El Comité desea obte ner infor ma ción esta dís tica sobre las muje res jefas de
misio nes y dele ga cio nes diplo má ti cas, y sobre el número de muje res par ti ci pan tes en dele -
ga cio nes a reu nio nes y con fe ren cias inter na cio na les, incluido su grado de anti güe dad.
Debe indi carse tam bién en los infor mes el por cen taje de muje res pro pues tas por el Estado
infor mante para cubrir vacan tes den tro del sis tema de las Nacio nes Uni das y otras orga ni -
za cio nes regio na les e inter na cio na les.

Los infor mes deben ade más ofre cer infor ma ción sobre cua les quiera medi das o pro gra mas
del Estado infor mante para aumen tar el número de muje res en esas fun cio nes, y sobre los
resul ta dos de esas medi das.

Véase tam bién el artí culo 7 de la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 9
Texto del artículo 9

1. Los Esta dos Par tes otor ga rán a las muje res igua les dere chos que a los
hom bres para adqui rir, cam biar o con ser var su nacio na li dad. Garan ti -
za rán, en par ti cu lar, que ni el matri mo nio con un extran jero ni el cam -
bio de nacio na li dad del marido durante el matri mo nio cam bien
auto má ti ca mente la nacio na li dad de la esposa, la con vier tan en apá -
trida o la obli guen a adop tar la nacio na li dad del cón yuge.

2. Los Esta dos Par tes otor ga rán a la mujer los mis mos dere chos que al
hom bre con res pecto a la nacio na li dad de sus hijos.

Comen tario

Este artí culo con tiene dos ideas fun da men ta les. La pri mera, que la mujer, en pie de igual -
dad con el hom bre, ten drá dere cho a adqui rir, cam biar o con ser var su nacio na li dad, y que
el matri mo nio o el cam bio de nacio na li dad del marido durante el matri mo nio no afec tará
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auto má ti ca mente a la nacio na li dad de la mujer. La segunda, que la mujer ten drá los mis -
mos dere chos que el hom bre res pecto de la nacio na li dad de los hijos de ambos. Al apli car
este artí culo, los Esta dos Par tes se obli gan a esta ble cer la igual dad jurí dica ofi cial de hom -
bres y muje res a los efec tos de adqui si ción, cam bio, con ser va ción o trans mi sión de su
nacio na li dad al cón yuge o a los hijos.

El Comité afirmó en su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes,
1994) que la nacio na li dad es deter mi nante para la total par ti ci pa ción en la socie dad. Sin la
cate go ría de súb di tas o ciu da da nas, las muje res están pri va das del dere cho de voto o de
pre sen tarse para ocu par car gos públi cos y se les puede dene gar el acceso a los bene fi cios
públi cos y a la elec ción de domi ci lio. La nacio na li dad de la mujer adulta no debe ría supri -
mirse arbi tra ria mente por causa de matri mo nio, de diso lu ción del matri mo nio o por que su
padre o esposo cam bien de nacio na li dad.

Deben tra tarse deta lla da mente en los infor mes todos los aspec tos del trato igual o dife ren -
cial a hom bres y muje res en las cues tio nes de nacio na li dad en el dere cho interno. Debe
incluirse infor ma ción sobre la capa ci dad de uno u otro cón yuge para trans mi tir su nacio na -
li dad a un cón yuge extran jero, la situa ción jurí dica en rela ción con el cam bio auto má tico o
la pér dida de la nacio na li dad por matri mo nio con un no nacio nal, los pro ce di mien tos para
adqui rir o cam biar la nacio na li dad y los even tua les perío dos de espera para adqui rir la
nacio na li dad del cón yuge a raíz del matri mo nio.

Tam bién deben darse en los infor mes deta lles sobre las rela cio nes entre uno y otro cón -
yuge y los hijos res pecto de las cues tio nes rela ti vas a la nacio na li dad. Reviste inte rés espe -
cial la capa ci dad de la madre para trans mi tir su nacio na li dad a los hijos en pie de igual dad
con el padre, la capa ci dad de los meno res para via jar con el pasa porte de la madre, o sólo
con el del padre, y el dere cho y capa ci dad de la mujer para obte ner un pasa porte sin el con -
sen ti miento de su cón yuge, etc.

Los Esta dos Par tes deben infor mar tam bién si exis ten aún leyes dis cri mi na to rias, y si se
han adop tado medi das, o se están adop tando, para reme diar la situa ción.

El dere cho a la nacio na li dad se trata tam bién en el párrafo 3 del artí culo 24 del Pacto Inter -
na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y en el apar tado d) inciso iii) del artí culo 5 de la
Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción
Racial y los artí cu los 7 y 8 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. La infor ma ción
reu nida para la pre sen ta ción de infor mes en res puesta a estos artí cu los debe eva luarse por
su posi ble uti li dad res pecto de la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 10
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Texto del artículo 10

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para eli mi nar
la dis cri mi na ción con tra la mujer, a fin de ase gu rarle la igual dad de dere -
chos con el hom bre en la esfera de la edu ca ción y en par ti cu lar para ase gu -
rar, en con di cio nes de igual dad entre hom bres y muje res:

a) Las mis mas con di cio nes de orien ta ción en mate ria de carre ras y capa -
ci ta ción pro fe sio nal, acceso a los estu dios y obten ción de diplo mas en
las ins ti tu cio nes de ense ñanza de todas las cate go rías, tanto en zonas
rura les como urba nas; esta igual dad deberá ase gu rarse en la ense -
ñanza pre es co lar, gene ral, téc nica, pro fe sio nal y téc nica supe rior, así
como en todos los tipos de capa ci ta ción pro fe sio nal;

b) Acceso a los mis mos pro gra mas de estu dios, a los mis mos exá me nes,
a per so nal docente del mismo nivel pro fe sio nal y a loca les y equi pos
esco la res de la misma cali dad;

c) La eli mi na ción de todo con cepto este reo ti pado de los pape les mas cu -
lino y feme nino en todos los nive les y en todas las for mas de ense -
ñanza, mediante el estí mulo de la edu ca ción mixta y de otros tipos de
edu ca ción que con tri bu yan a lograr este obje tivo y, en par ti cu lar,
mediante la modi fi ca ción de los libros y pro gra mas esco la res y la
adap ta ción de los méto dos de ense ñanza;

d) Las mis mas opor tu ni da des para la obten ción de becas y otras sub ven -
cio nes para cur sar estu dios;

e) Las mis mas opor tu ni da des de acceso a los pro gra mas de edu ca ción
per ma nente, inclui dos los pro gra mas de alfa be ti za ción fun cio nal y de
adul tos, con miras, en par ti cu lar, a redu cir lo antes posi ble toda dife -
ren cia de cono ci mien tos que exista entre hom bres y muje res;

f) La reduc ción de la tasa de aban dono feme nino de los estu dios y la
orga ni za ción de pro gra mas para aque llas jóve nes y muje res que hayan 
dejado los estu dios pre ma tu ra mente;

g) Las mis mas opor tu ni da des para par ti ci par acti va mente en el deporte
y la edu ca ción física;

h) Acceso al mate rial infor ma tivo espe cí fico que con tri buya a ase gu rar la 
salud y el bie nes tar de la fami lia, incluida la infor ma ción y el ase so ra -
miento sobre pla ni fi ca ción de la fami lia.
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Comen tario

Este extenso y deta llado artí culo reco noce la impor tan cia de la edu ca ción para que las
muje res y los hom bres pue dan par ti ci par en pie de igual dad en todos los aspec tos de la vida
de sus paí ses. Deben brin darse las mis mas opor tu ni da des de edu ca ción a las niñas que a los 
niños para que pue dan par ti ci par ple na mente en la socie dad, com pe tir en la fuerza de tra -
bajo en con di cio nes de igual dad, y tener igual opor tu ni dad de lograr su inde pen den cia eco -
nó mica. Son pre ci sas medi das espe cia les para garan ti zar la exis ten cia de estas
opor tu ni da des, y su apro ve cha miento, y para aten der las nece si da des de las muje res que
no han tenido acceso a igua les opor tu ni da des en el pasado.

En coo pe ra ción con la UNESCO, la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas
de Dis cri mi na ción con tra la Mujer emi tió un “Mani fiesto” titu lado Hacia una cul tura inte -
gra dora de ambos sexos a tra vés de la edu ca ción, que en sus prin ci pios de acción esta -
blece que:

“El dere cho a la edu ca ción es uno de los dere chos hu ma nos fun -
da men ta les que debe es tar garan ti zado para to das las mu jeres y
hom bres por el Es tado como servi cio púb lico. La edu ca ción es
uno de los dere chos in al ien ables del ser hu mano. Es tam bién
una de las con di cio nes pre vias ne ce sarias que per miten a la mu -
jer ga nar con fi anza en sí misma y te ner ac ceso a otros dere chos:
la igualdad ante la ley, la par tici pa ción política, el dere cho al tra -
bajo y el dere cho al ocio. Sólo el Es tado puede garan ti zar el com -
promiso du rad ero ne ce sa rio para el cum plimiento del dere cho a
la edu ca ción.”

Se nece si tan esta dís ti cas para vigi lar los pro gre sos en el con texto de este artí culo. La igual -
dad entraña tam bién la par ti ci pa ción en la pla ni fi ca ción y apli ca ción de la polí tica en mate -
ria de edu ca ción.

Al infor mar con arre glo al artí culo 10, los Esta dos Par tes deben ana li zar su situa ción espe -
cí fica res pecto de cada uno de los párra fos y pro por cio nar infor ma ción deta llada sobre la
situa ción de jure y de facto, incluida infor ma ción esta dís tica des glo sada por sexos. Por lo
tanto, los infor mes deben incluir infor ma ción sobre la igual dad de acceso a los nive les pri -
ma rio, secun da rio y uni ver si ta rio, sobre el número de estu dian tes en cada nivel y el por cen -
taje de muje res entre ellos, así como sobre los por cen ta jes de estu dian tes que se gra dúan en 
los diver sos nive les, des glo sa dos según el sexo. Debe men cio narse tam bién si la edu ca ción
es obli ga to ria, y hasta qué grado, inclu yendo infor ma ción sobre la ense ñanza mixta obli ga -
to ria o volun ta ria, y sobre even tua les dife ren cias en los pro gra mas de estu dio o en la cali -
dad de los esta ble ci mien tos no mix tos.
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El Comité desea infor ma ción sobre el acceso de las mucha chas a la for ma ción pro fe sio nal
y a la edu ca ción téc nica, y sobre su repre sen ta ción en sec to res tra di cio nal mente mas cu li -
nos, incluida infor ma ción sobre la crea ción de even tua les pro gra mas o el esta ble ci miento
de toda estruc tura o pro ce di miento para garan ti zar la super vi sión per ma nente de los mate -
ria les y méto dos de ense ñanza, y la asig na ción de sub si dios y becas con el pro pó sito de eli -
mi nar las prác ti cas dis cri mi na to rias y el com por ta miento este reo ti pado. Tam bién debe
infor marse si exis ten cuo tas para la ins crip ción esco lar o la asig na ción de becas.

Los infor mes deben comu ni car infor ma ción sobre el índice glo bal de anal fa be tismo en el
Estado Parte, y el por cen taje de muje res anal fa be tas, así como las tasas de deser ción esco -
lar de las niñas, en com pa ra ción con la de los niños, e infor ma ción sobre las cau sas de esas
deser cio nes. Tam bién es impor tante pre sen tar una com pa ra ción a este res pecto entre las
zonas urba nas y las rura les, y des cri bir todo pro grama pro yec tado o en eje cu ción para
luchar con tra el anal fa be tismo e inver tir la ten den cia hacia las deser cio nes esco la res tem -
pra nas, la exis ten cia de pro gra mas de alfa be ti za ción fun cio nal y de edu ca ción de adul tos
orien ta dos a las mucha chas y las muje res, y la par ti ci pa ción de la mujer en la pro se cu ción
de una edu ca ción per ma nente.

Deben seña lar tam bién los infor mes la exis ten cia de infor ma ción edu ca tiva sobre la salud y
el bie nes tar de las fami lias, incluida infor ma ción espe cí fica sobre los medios y las vías usa -
dos para difun dir esa infor ma ción y la medida en que se orienta espe cí fi ca mente a la mujer,
y es acce si ble para ella. Esta parte del informe debe tra tar tam bién de la dis po ni bi li dad de
infor ma ción y ase so ra miento sobre pla ni fi ca ción fami liar, e indi car si las muje res pue den
apro ve char en la prác tica esa infor ma ción.

Al infor mar con arre glo a este artí culo, los Esta dos Par tes deben pro cu rar incluir, como se
ha indi cado, infor ma ción sobre los pro gra mas para eli mi nar todo ves ti gio de dis cri mi na -
ción en la esfera de la edu ca ción, y tam bién sobre cua les quiera fac to res o difi cul ta des, sean
eco nó mi cos, tra di cio na les o de otra índole, sur gi dos a este res pecto.

Al reu nir infor ma ción rela tiva al artí culo 10 de esta Con ven ción, los encar ga dos de pre pa -
rar los infor mes deben tener en cuenta que los artí cu los 13, 14 y 15 del Pacto Inter na cio nal 
de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y los inci sos v) y vi) del apar tado e) del artí -
culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri -
mi na ción Racial y los artí cu los 28 a 31 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño,
tra tan del dere cho a la edu ca ción y de otros dere chos cul tu ra les. Toda infor ma ción ya reu -
nida para los fines de la pre sen ta ción de infor mes con arre glo a esos ins tru men tos podría
ser asi mismo útil con res pecto al artí culo 10 de la pre sente Con ven ción. Véase tam bién
más ade lante el apar tado c) del artí culo 13.

ARTÍCULO 11
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Texto del artículo 11

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para eli -
mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer en la esfera del empleo a fin
de ase gu rar a la mujer, en con di cio nes de igual dad con los hom bres,
los mis mos dere chos, en par ti cu lar:

a) El dere cho al tra bajo como dere cho ina lie na ble de todo ser
humano;

b) El dere cho a las mis mas opor tu ni da des de empleo, inclu sive a la
apli ca ción de los mis mos cri te rios de selec ción en cues tio nes de
empleo;

c) El dere cho a ele gir libre mente pro fe sión y empleo, el dere cho al
ascenso, a la esta bi li dad en el empleo y a todas las pres ta cio nes y
otras con di cio nes de ser vi cio, y el dere cho a la for ma ción pro fe -
sio nal y al rea dies tra miento, incluido el apren di zaje, la for ma ción 
pro fe sio nal supe rior y el adies tra miento perió dico;

d) El dere cho a igual remu ne ra ción, inclu sive pres ta cio nes, y a igual -
dad de trato con res pecto a un tra bajo de igual valor, así como a
igual dad de trato con res pecto a la eva lua ción de la cali dad del
tra bajo;

e) El dere cho a la segu ri dad social, en par ti cu lar en casos de jubi la -
ción, desem pleo, enfer me dad, inva li dez, vejez y otra inca pa ci dad
para tra ba jar, así como el dere cho a vaca cio nes paga das;

f) El dere cho a la pro tec ción de la salud y a la segu ri dad en las con di -
cio nes de tra bajo, incluso la sal va guar dia de la fun ción de repro -
duc ción.

2. A fin de impe dir la dis cri mi na ción con tra la mujer por razo nes de
matri mo nio o mater ni dad y ase gu rar la efec ti vi dad de su dere cho a
tra ba jar, los Esta dos Par tes toma rán medi das ade cua das para:

a) Prohi bir, bajo pena de san cio nes, el des pido por motivo de emba -
razo o licen cia de mater ni dad y la dis cri mi na ción en los des pi dos
sobre la base del estado civil;

b) Implan tar la licen cia de mater ni dad con sueldo pagado o con
pres ta cio nes socia les com pa ra bles sin pér dida de empleo pre vio,
la anti güe dad o los bene fi cios socia les;
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c) Alen tar el sumi nis tro de los ser vi cios socia les de apoyo nece sa rios 
para per mi tir que los padres com bi nen las obli ga cio nes para con
la fami lia con las res pon sa bi li da des del tra bajo y la par ti ci pa ción
en la vida pública, espe cial mente mediante el fomento de la crea -
ción y desa rro llo de una red de ser vi cios des ti na dos al cui dado de
los niños;

d) Pres tar pro tec ción espe cial a la mujer durante el emba razo en los
tipos de tra ba jos que se haya pro bado pue dan resul tar per ju di cia -
les para ella.

3. La legis la ción pro tec tora rela cio nada con las cues tio nes com pren di -
das en este artí culo será exa mi nada perió di ca mente a la luz de los
cono ci mien tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos y será revi sada, dero gada o
ampliada según corres ponda.

Comen tario

El artí culo 11 se divide en tres sec cio nes prin ci pa les. La pri mera esta blece la igual dad de
dere chos de la mujer en el empleo. La segunda parte trata de las medi das nece sa rias para
eli mi nar la dis cri mi na ción en el empleo por razo nes de matri mo nio o de mater ni dad. La
ter cera parte trata del exa men perió dico nece sa rio de la legis la ción labo ral pro tec tora a la
luz de los nue vos cono ci mien tos.

El Comité, al apro bar sus reco men da cio nes gene ra les No 12 y No 19 (octavo
período de sesio nes, 1989 y 1992) sobre la vio len cia con tra la mujer, incluyó el artí culo 11
entre los que obli gan a los Esta dos Par tes a actuar para pro te ger a la mujer con tra la vio len -
cia de cual quier tipo que se mani fieste, entre otros luga res, en el de tra bajo. Por lo tanto,
reco mienda a los Esta dos Par tes que inclu yan en sus infor mes perió di cos infor ma ción
sobre:

“1. La legis la ción vigente para pro te ger a la mujer de la fre cuen -
cia de todo tipo de vio len cia en la vida coti diana (inclui dos la 
vio len cia sexual, malos tra tos en el ámbito fami liar, acoso
sexual en el lugar de tra bajo, etc.);

2. Otras medi das adop ta das para erra di car dicha vio len cia;

3. Ser vi cios de apoyo a las muje res que sufren agre sio nes o
malos tra tos;

4. Datos esta dís ti cos sobre la fre cuen cia de todo tipo de vio len -
cia con tra la mujer y sobre las muje res víc ti mas de la vio len -
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cia.” (Véase tam bién lo expuesto ante rior mente con
res pecto a los artí cu los 2 y 5.)

En su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) sobre la vio len cia
con tra la mujer, el Comité hizo espe cial hin ca pié en los efec tos dañi nos de la vio len cia
basada en el sexo, como el acoso en el lugar de tra bajo y la igual dad en el empleo. En la
reco men da ción, el Comité define el acoso sexual como:

“La con ducta sex ual pre medi tada e in de seada, como el con tacto
físico y la ap roxi ma ción, las ob ser va cio nes de tono sex ual que
mues tren exi gen cias por no gráfi cas o sexu ales, ya sean de
palabra o de hecho.”

Esta con ducta es dis cri mi na to ria si la mujer tiene moti vos fun da dos para creer que su obje -
ción podría ser causa de des ven taja para ella en rela ción con su empleo, inclui das la con tra -
ta ción y pro mo ción, o si creara un ambiente hos til de tra bajo.

En su reco men da ción espe cí fica apar tado k) del artí culo 24 de la Reco men da ción Gene ral
No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) el Comité reco mienda que los infor mes inclu yan:

 “... in for ma ción so bre el acoso sex ual, y so bre las me di das para
pro te ger a la mu jer del acoso sex ual y otras for mas de vio len cia o 
coac ción en el lugar de tra bajo;...”

En su Reco men da ción Gene ral No 13 (octavo período de sesio nes, 1989), titu lada
“Igual remu ne ra ción por tra bajo de igual valor”, el Comité se ocupó de esta cues tión
teniendo en cuenta la expe rien cia adqui rida tras exa mi nar un gran número de infor mes de
Esta dos Par tes. Reco mendó que:

“1. Se aliente a los Esta dos Par tes que aún no lo hayan hecho a
que rati fi quen el con ve nio No 100 (sobre Igual remu ne ra -
ción por tra bajo de igual valor) de la OIT a fin de apli car ple -
na mente la con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer;

2. Con si de ren la posi bi li dad de estu diar, fomen tar y adop tar
sis te mas de eva lua ción de tra ba jos sobre la base de cri te rios
neu tra les en cuanto al sexo que faci li ten la com pa ra ción del
valor de los tra ba jos de dis tinta índole en que actual mente
pre do mi nen las muje res con los tra ba jos en que actual -
mente pre do mi nen los hom bres, y que inclu yan los resul ta -
dos con se gui dos en sus infor mes al Comité para la
Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mujer,
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3. Apo yen, en lo posi ble, la crea ción de meca nis mos de apli ca -
ción y fomen ten los esfuer zos de las par tes en los con ve nios
colec ti vos per ti nen tes para lograr la apli ca ción del prin ci pio
de igual remu ne ra ción por tra bajo de igual valor.”

Al infor mar sobre el artí culo 11, los Esta dos Par tes deben pro cu rar pro por cio nar infor ma -
ción deta llada sobre la situa ción jurí dica y la situa ción real de las muje res en todos los aspec -
tos abar ca dos por este artí culo, sobre cómo se hacen res pe tar en la prác tica esas leyes,
incluida una des crip ción de los casos judi cia les per ti nen tes, sobre los pro gra mas crea dos
para mejo rar la situa ción de las muje res tra ba ja do ras o su acceso al tra bajo, sobre los obs tá -
cu los que aún exis tan, y tam bién infor ma ción esta dís tica sobre los diver sos aspec tos de
este artí culo.

En cuanto a la situa ción jurí dica, debe indi carse en los infor mes si la ley excluye a las muje -
res del empleo o de la ocu pa ción de cier tos pues tos, los moti vos de esa legis la ción y todo
esfuerzo en curso para reme diar cual quier legis la ción dis cri mi na to ria. Deben ana li zarse
ade más las leyes que rigen las horas de tra bajo, los sala rios míni mos, la edad mínima, las
licen cias, las pres ta cio nes, la segu ri dad social, la salud, la jubi la ción, etc., con refe ren cia a
toda dis cri mi na ción jurí dica entre hom bres y muje res.

Debe pro por cio narse infor ma ción sobre el por cen taje de muje res del total de la fuerza de
tra bajo, su repre sen ta ción en los diver sos sec to res, el por cen taje de muje res en pues tos
poco remu ne ra dos y en empleos a jor nada par cial. Los infor mes deben tra tar de cues tio -
nes tales como las con di cio nes de tra bajo de la mujer en los sec to res público y pri vado, la
situa ción espe cial y los pro ble mas de las muje res migra to rias y de las emplea das domés ti -
cas. Tam bién es impor tante ana li zar la par ti ci pa ción y los pro ble mas de la mujer en el sec -
tor no estruc tu rado, así como los pro ble mas espe cí fi cos del empleo feme nino en las zonas
urba nas y rura les. Debe indi carse en los infor mes el por cen taje de gru pos domés ti cos enca -
be za dos por muje res, y los pro gra mas exis ten tes para hacer frente a sus pro ble mas espe -
cia les en mate ria de empleo y cui dado de los hijos. Al tra tar el tema de la remu ne ra ción,
debe con sig narse en espe cial infor ma ción sobre la rea li za ción del prin ci pio de igual remu -
ne ra ción por tra bajo de igual valor; debe indi carse en los infor mes si las muje res reci ben un
sala rio menor que los hom bres por un tra bajo de igual valor, y, en su caso, cuánto menos.
Tam bién es impor tante abor dar la cues tión de la esta bi li dad en el empleo de hom bres y
muje res.

Con res pecto al acceso al empleo en con di cio nes de igual dad, los infor mes deben apor tar
infor ma ción sobre la igual dad en mate ria de opor tu ni da des de empleo, prác ti cas de con -
tra ta ción y cri te rios de selec ción, así como sobre los recur sos lega les dis po ni bles con tra las
prác ti cas dis cri mi na to rias en el empleo. Esto debe incluir ade más infor ma ción sobre la
exis ten cia de pro gra mas de for ma ción voca cio nal y pro fe sio nal y de pla nes de rea dies tra -
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miento, y sobre si los hom bres y las muje res tie nen igual acceso a ellos y los apro ve chan
por igual.

Los infor mes deben sumi nis trar infor ma ción sobre la regla men ta ción de la pro tec ción a la
mater ni dad (inclui das las san cio nes impo ni bles en caso de vio la ción), sobre la exis ten cia y
dura ción de la licen cia por mater ni dad, la pro tec ción del empleo, y sobre si ambos padres
tie nen dere cho a licen cia tras el parto. Es impor tante infor mar acerca de la dis po ni bi li dad
de ser vi cios de guar de ría, y si se faci lita apoyo guber na men tal o pri vado a los padres indi -
gen tes. Deben indi carse en los infor mes los pro gra mas que exis tie ren para faci li tar la rein -
te gra ción de las muje res en la fuerza labo ral tras una ausen cia cau sada por sus obli ga cio nes
fami lia res.

Debe men cio narse tam bién en los infor mes si están en curso en los Esta dos infor man tes
acti vi da des para valo rar el tra bajo rea li zado por la mujer en el hogar, para su reco no ci -
miento en tér mi nos mone ta rios o de otra forma, y eva luar su con tri bu ción gene ral a la
riqueza del país. En este sen tido, el Comité adoptó la Reco men da ción Gene ral No 16
(sesión décima, 1991) que reco mienda que los Esta dos Par tes inclu yan infor ma ción sobre
la situa ción legal y social de las muje res no remu ne ra das que tra ba jen en empre sas fami lia -
res, reco pi len y apor ten datos esta dís ti cos sobre estas muje res, que a menudo tra ba jan sin
cobrar, sin segu ri dad ni bene fi cios socia les y den los pasos per ti nen tes para ase gu rar que
estas muje res reci ban el pago y los bene fi cios que mere cen.

A la luz del párrafo 120 de las Estra te gias de Futuro de Nai robi para el Pro greso de la Mujer, 
el Comité, en su Reco men da ción Gene ral No 17 (sesión décima, 1991) afirmó con
res pecto al artí culo 11 que la valo ra ción y cuan ti fi ca ción de las acti vi da des domés ti cas no
remu ne ra das de las muje res, que con tri bu yen al desa rro llo de cada país, ayu da rían a reve -
lar el papel eco nó mico que de hecho desem peña la mujer y apo ya rían el esta ble ci miento
de polí ti cas rela cio na das con el pro greso de la mujer. El Comité reco mienda por con si -
guiente a los Esta dos Par tes:

“a) Que fomen ten y apo yen la inves ti ga ción y los estu dios expe -
ri men ta les para valo rar y eva luar las acti vi da des domés ti cas
no remu ne ra das de las muje res; por ejem plo rea li zando
encues tas sobre el empleo del tiempo en el marco de los pro -
gra mas de encues tas entre las fami lias nacio na les y reco pi -
lando esta dís ti cas par cia les en razón del sexo en cuanto al
tiempo empleado en la acti vi dad domés tica y en el mer cado
labo ral;

b) Que den los pasos nece sa rios, de acuerdo con las dis po si cio -
nes de la Con ven ción, para cuan ti fi car e incluir las acti vi da -
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des domés ti cas no remu ne ra das de las muje res en el
pro ducto inte rior bruto;

c) Que inclu yan en los infor mes pre sen ta dos según el artí culo
18 de la Con ven ción infor ma ción sobre la inves ti ga ción y los 
estu dios expe ri men ta les efec tua dos para valo rar y eva luar
las acti vi da des domés ti cas no remu ne ra das, así como sobre
el pro greso alcan zado en la incor po ra ción de las acti vi da des
domés ti cas no remu ne ra das de las muje res, en las cuen tas
nacio na les.”

El Estado infor mante debe pro por cio nar ade más infor ma ción sobre la legis la ción pro tec -
tora, y sobre los pro ce di mien tos esta ble ci dos para su exa men perió dico.

Al infor mar sobre los apar ta dos a), b) y c) del párrafo 1 del artí culo 11, los encar ga dos de
pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta que el dere cho al tra bajo se trata tam bién en
el párrafo 1 del artí culo 6 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul -
tu ra les y en el inciso i) del apar tado e) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la
Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial. El dere cho a con di cio nes de
tra bajo jus tas y favo ra bles, tema de los apar ta dos d) y f) del párrafo 1 del artí culo 11 y de los
párra fos 2 y 3 del artí culo 11 de esta Con ven ción, se trata tam bién en el artí culo 7 del
Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y en el inciso ii) del
apar tado e) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción Racial. El dere cho a la segu ri dad social, tra tado en el apar tado e) 
del párrafo 1 del artí culo 11 y en el apar tado a) del artí culo 13 de esta Con ven ción, figura
tam bién en el artí culo 9 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul -
tu ra les y en el inciso iv) del apar tado e) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre
la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial y en el artí culo 26 de la Con -
ven ción sobre los Dere chos del Niño. Toda infor ma ción de que se dis ponga sobre estos
artí cu los podría inte re sar tam bién en rela ción con la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 12

Texto del artículo 12

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para eli -
mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer en la esfera de la aten ción
médica a fin de ase gu rar, en con di cio nes de igual dad entre hom bres y
muje res, el acceso a ser vi cios de aten ción médica, inclu sive los que se
refie ren a la pla ni fi ca ción de la fami lia.
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2. Sin per jui cio de lo dis puesto en el párrafo 1 supra, los Esta dos Par tes
garan ti za rán a la mujer ser vi cios apro pia dos en rela ción con el emba -
razo, el parto y el período pos te rior al parto, pro por cio nando ser vi cios 
gra tui tos cuando fuere nece sa rio, y le ase gu ra rán una nutri ción ade -
cuada durante el emba razo y la lac tan cia.

Comen tario

La cues tión de la mujer y de la aten ción médica es impor tante en dos pla nos dife ren tes. El
pri mero tiene que ver con las fun cio nes de la mujer como pro vee dora de ser vi cios de aten -
ción médica a sus fami lias, y el segundo tiene que ver con el aspecto de la mujer como usua -
ria de esos ser vi cios de aten ción médica. El artí culo 12 garan tiza a la mujer el acceso en
con di cio nes de igual dad a los ser vi cios de aten ción médica, incluso a ser vi cios y ase so ra -
miento en mate ria de pla ni fi ca ción de la fami lia. En este artí culo se trata ade más de garan ti -
zar a la mujer otros ser vi cios en rela ción con el emba razo y el parto.

La Reco men da ción Gene ral No 12 (octavo período de sesio nes, 1989), a la que ya se
ha hecho refe ren cia supra con arre glo a los artí cu los 2, 5 y 11, se aplica tam bién al artí culo
12.

La Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) acen túa que la
vio len cia con tra la mujer, inter pre tada según el artí culo 12, pone en peli gro su salud y su
vida. Ade más la reco men da ción señala que en algu nos Esta dos la per pe tua ción de las prác -
ti cas cul tu ra les tra di cio na les (ver el artí culo 5) es dañina para la salud de las muje res y los
niños. Estas prác ti cas inclu yen las res tric cio nes die té ti cas para las muje res emba ra za das, la
pre fe ren cia por los niños varo nes y la cir cun ci sión feme nina o muti la ción geni tal. El
Comité soli cita en el apar tado l) del artí culo 24 de la reco men da ción antes citada que los
Esta dos Par tes adop ten medi das para supe rar estas prác ti cas y ten gan en cuenta la reco -
men da ción del Comité res pecto a la cir cun ci sión feme nina (ver Reco men da ción No 14 a
con ti nua ción) al infor mar acerca de los temas de salud.

En su Reco men da ción Gene ral No 14 (noveno período de sesio nes, 1990), titu lada
“Cir cun ci sión feme nina”, el Comité abordó la cues tión de la con ti nua ción de la cir cun ci -
sión feme nina y otras prác ti cas tra di cio na les per ju di cia les para la salud de la mujer.
Observó con satis fac ción la impor tan cia atri buida a este pro blema de salud por varios órga -
nos guber na men ta les, no guber na men ta les e inter gu ber na men ta les y por las pro pias
muje res, pero siguió preo cu pado por la per sis ten cia de cier tas pre sio nes cul tu ra les, eco nó -
mi cas y de otra índole que con tri bu yen a per pe tuar esas prác ti cas per ni cio sas. Por lo tanto, 
el Comité reco mienda a los Esta dos Par tes:
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“a) Que adop ten medi das apro pia das y efi ca ces enca mi na das a
erra di car la prác tica de la cir cun ci sión feme nina. Esas medi -
das podrían incluir lo siguiente:

i) La reco pi la ción y difu sión de datos bási cos sobre esas
prác ti cas tra di cio na les por las uni ver si da des, las aso cia -
cio nes de médi cos o de enfer me ras, las orga ni za cio nes
nacio na les de muje res y otros orga nis mos;

ii) La pres ta ción de apoyo, a nivel nacio nal y local, a las
orga ni za cio nes de muje res que tra ba jan en favor de la
eli mi na ción de la cir cun ci sión feme nina y otras prác ti -
cas per ju di cia les para la mujer;

iii) El aliento a los polí ti cos, pro fe sio na les, diri gen tes reli -
gio sos y comu ni ta rios en todos los nive les, inclui dos los
medios de difu sión y de expre sión artís tica para que
con tri bu yan a modi fi car el modo de pen sar res pecto de
la erra di ca ción de la cir cun ci sión feme nina;

iv) La orga ni za ción de pro gra mas y semi na rios ade cua dos
de ense ñanza y de capa ci ta ción basa dos en los resul ta -
dos de las inves ti ga cio nes sobre los pro ble mas que pro -
duce la cir cun ci sión feme nina;

b) Que inclu yan en sus polí ti cas nacio na les de salud estra te gias 
ade cua das orien ta das a erra di car la cir cun ci sión feme nina
de los pro gra mas de aten ción pública de la salud. Esas estra -
te gias podrían com pren der la res pon sa bi li dad espe cial que
incumbe al per so nal sani ta rio inclui das las par te ras tra di cio -
na les, en lo que se refiere a expli car los efec tos per ju di cia les
de la cir cun ci sión feme nina;

c) Que soli ci ten asis ten cia, infor ma ción y ase so ra miento a las
orga ni za cio nes per ti nen tes del sis tema de las Nacio nes Uni -
das para apo yar los esfuer zos que se rea li zan para eli mi nar
las prác ti cas tra di cio na les per ju di cia les;

d) Que inclu yan en sus infor mes al Comité, con arre glo a los
artí cu los 10 y 12 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de
Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, infor -
ma ción acerca de las medi das adop ta das para eli mi nar la
cir cun ci sión feme nina.”
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La Reco men da ción Gene ral No 15 (noveno período de sesio nes, 1990), titu lada
“Nece si dad de evi tar la dis cri mi na ción con tra la mujer en las estra te gias nacio na les de
acción pre ven tiva y lucha con tra el sín drome de inmu no de fi cien cia adqui rida (SIDA)”, trata 
de este pro blema espe cí fico de la salud y sus reper cu sio nes sobre la mujer. En ella se reco -
mienda a los Esta dos Par tes:

“a) Que inten si fi quen las medi das de difu sión de infor ma ción
para ente rar al público del riesgo de infec ción con el virus de 
inmu no de fi cien cia humana (VIH) y el SIDA, sobre todo para
las muje res y los niños, así como los efec tos que aca rrean
para éstos;

b) Que, en los pro gra mas de lucha con tra el SIDA, pres ten
espe cial aten ción a los dere chos y nece si da des de las muje -
res y los niños y a los fac to res que se rela cio nan con la fun -
ción de repro duc ción de la mujer y su posi ción subor di nada
en algu nas socie da des, lo que la hace espe cial mente vul ne -
ra ble a la infec ción con el virus de inmu no de fi cien cia
humana (VIH);

c) Que velen por que la mujer par ti cipe acti va mente en la aten -
ción pri ma ria de la salud y adop ten medi das orien ta das a
inten si fi car su desem peño como pro vee do ras de cui da dos,
tra ba ja do ras sani ta rias y edu ca do ras en mate ria de pre ven -
ción de la infec ción con el VIH;

d) Que, en los infor mes que pre pa ren en cum pli miento del artí -
culo 12 de la Con ven ción, inclu yan infor ma ción acerca de
los efec tos del SIDA sobre la situa ción de la mujer y las medi -
das adop ta das para impe dir la dis cri mi na ción con tra las
muje res afec ta das por el virus de inmu no de fi cien cia
humana o por el SIDA.”

Al infor mar sobre estos artí cu los, el Estado infor mante debe ana li zar tam bién la polí tica
sani ta ria del Estado, la pro tec ción de la salud de la pobla ción en gene ral, incluida la espe -
ranza de vida de hom bres y muje res, la dis po ni bi li dad de la aten ción gene ral y espe cia li zada 
de salud para la mujer, sobre una base no dis cri mi na to ria, su costo, el número de médi cos,
dis pen sa rios y otros ser vi cios, y los pro gre sos logra dos en la pres ta ción de ser vi cios médi -
cos fun da men ta les. Debe infor marse sobre la dis tri bu ción de esos ser vi cios entre las zonas
urba nas y las rura les, así como el acceso no dis cri mi na to rio a los mis mos, y la exis ten cia de
ser vi cios espe cia les para la mujer —por ejem plo, en rela ción con la fun ción repro duc -
tora— y el acceso a la aten ción pre na tal y pos na tal. Debe indi carse si exis ten pro gra mas
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para seguir sen si bi li zando a la pobla ción, y en espe cial a la mujer, sobre la fun ción de la
higiene y de la aten ción de salud en la fami lia, la lac tan cia, etc.

Debe incluirse ade más en los infor mes infor ma ción sobre la regla men ta ción jurí dica del
aborto, su lega li dad y el cum pli miento de la ley, con inclu sión de las san cio nes que se impu -
sie ren y de los casos judi cia les que se hubie ren regis trado a este res pecto. Debe indi carse
en los infor mes cuán tos abor tos se rea li zan anual mente en el Estado infor mante, legal -
mente o de otra forma, y en qué con di cio nes, así como la polí tica del país al res pecto. Es
impor tante pro por cio nar infor ma ción sobre el número de emba ra zos juve ni les, y las eda -
des de las madres ado les cen tes. El Comité desea infor ma ción sobre la exis ten cia de ser vi -
cios de pla ni fi ca ción de la fami lia, su costo y acce si bi li dad, si las muje res encuen tran
obs tá cu los para usar esos ser vi cios, y si las muje res pue den deci dir solas el espa cia miento
de los par tos.

Con res pecto a este artí culo los Esta dos Par tes deben pro por cio nar tam bién infor ma ción
esta dís tica sobre las tasas de mor ta li dad y mor bi li dad de madres e hijos y sobre el número
medio de hijos naci dos vivos por mujer. Debe pro por cio narse infor ma ción sobre la inci -
den cia de acci den tes de tra bajo y enfer me da des del tra bajo entre las muje res, y sobre las
nece si da des de las muje res migra to rias en mate ria de salud. Debe tra tarse tam bién la dro -
ga dic ción entre las muje res y pro ble mas cone xos, incluida infor ma ción sobre los pro gra -
mas de pre ven ción y lucha con tra la dro ga dic ción.

Al reu nir infor ma ción sobre el artí culo 12, los encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben
tener en cuenta tam bién el párrafo 1 del artí culo 6 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos
Civi les y Polí ti cos y el artí culo 12 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia -
les y Cul tu ra les, el inciso iv) del apar tado e) del artí culo 5 y el artí culo 24 de la Con ven ción
sobre los Dere chos del Niño, por si en rela ción con ellos hubiese alguna infor ma ción de
inte rés que pre sen tar con arre glo a la pre sente Con ven ción. Véanse tam bién el párrafo 2
del artí culo 4 y el artí culo 16 de la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 13

Texto del artículo 13

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para eli mi nar
la dis cri mi na ción con tra la mujer en otras esfe ras de la vida eco nó mica y
social a fin de ase gu rar, en con di cio nes de igual dad entre hom bres y muje -
res, los mis mos dere chos, en par ti cu lar:

a) El dere cho a pres ta cio nes fami lia res;

370 SE GUNDA PARTE



b) El dere cho a obte ner prés ta mos ban ca rios, hipo te cas y otras for mas
de cré dito finan ciero;

c) El dere cho a par ti ci par en acti vi da des de espar ci miento, depor tes y en
todos los aspec tos de la vida cul tu ral.

Comen tario

Al con sa grar los dere chos con te ni dos en el artí culo 13, la Con ven ción impone a los Esta -
dos Par tes la obli ga ción de eli mi nar la dis cri mi na ción y faci li tar el acceso de la mujer a las
pres ta cio nes, dere chos y acti vi da des de los que, de otra manera, que da ría excluida.

Los infor mes deben con te ner infor ma ción sobre la exis ten cia de ser vi cios socia les para las
madres sol te ras, y si se prevé algún sub si dio para los niños y las madres sol te ras. Tam bién
debe pro por cio narse infor ma ción sobre el dere cho de la mujer a ser vi cios finan cie ros,
como por ejem plo cré di tos y prés ta mos, y si pue den soli ci tar esos ser vi cios solas o nece si -
tan el con sen ti miento de sus padres o mari dos. 

Tam bién debe ana li zarse si las muje res pue den par ti ci par en los depor tes y otros aspec tos
de la vida cul tu ral, y si real mente par ti ci pan libre mente en ellos.

Los encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben tener en cuenta que los inci sos v) y vi) del
apar tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción Racial tra tan del dere cho a ser pro pie ta rio y a here dar. Véase
tam bién el párrafo 1 apar tado e) del artí culo 11 de esta Con ven ción.

ARTÍCULO 14

Texto del artículo 14

1. Los Esta dos Par tes ten drán en cuenta los pro ble mas espe cia les a que
hace frente la mujer rural y el impor tante papel que desem peña en la
super vi ven cia eco nó mica de su fami lia, incluido su tra bajo en los sec -
to res no mone ta rios de la eco no mía, y toma rán todas las medi das
apro pia das para ase gu rar la apli ca ción de las dis po si cio nes de la pre -
sente Con ven ción a la mujer de las zonas rura les.

2. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para eli -
mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer en las zonas rura les a fin de
ase gu rar, en con di cio nes de igual dad entre hom bres y muje res, su par -
ti ci pa ción en el desa rro llo rural y en sus bene fi cios, y en par ti cu lar le
ase gu ra rán el dere cho a:
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a) Par ti ci par en la ela bo ra ción y eje cu ción de los pla nes de desa rro -
llo a todos los nive les;

b) Tener acceso a ser vi cios ade cua dos de aten ción médica, inclu sive
infor ma ción, ase so ra miento y ser vi cios en mate ria de pla ni fi ca -
ción de la fami lia;

c) Bene fi ciarse direc ta mente de los pro gra mas de segu ri dad social;

d) Obte ner todos los tipos de edu ca ción y de for ma ción, aca dé mica y 
no aca dé mica, inclui dos los rela cio na dos con la alfa be ti za ción
fun cio nal, así como, entre otros, los bene fi cios de todos los ser vi -
cios comu ni ta rios y de divul ga ción a fin de aumen tar su capa ci -
dad téc nica;

e) Orga ni zar gru pos de autoa yuda y coo pe ra ti vas a fin de obte ner
igual dad de acceso a las opor tu ni da des eco nó mi cas mediante el
empleo por cuenta pro pia o por cuenta ajena;

f) Par ti ci par en todas las acti vi da des comu ni ta rias;

g) Obte ner acceso a los cré di tos y prés ta mos agrí co las, a los ser vi cios 
de comer cia li za ción y a las tec no lo gías apro pia das, y reci bir un
trato igual en los pla nes de reforma agra ria y de rea sen ta miento;

h) Gozar de con di cio nes de vida ade cua das, par ti cu lar mente en las
esfe ras de la vivienda, los ser vi cios sani ta rios, la elec tri ci dad y el
abas te ci miento de agua, el trans porte y las comu ni ca cio nes.

Comen tario

El artí culo 14 de la Con ven ción es par ti cu lar mente impor tante por diver sos moti vos. Uno
de ellos es que, por pri mera vez en un ins tru mento inter na cio nal de dere chos huma nos se
reco noce a la mujer rural como grupo con pro ble mas espe cia les y que merece una aten -
ción espe cial. En segundo lugar, al exten der explí ci ta mente la apli ca ción de la Con ven ción
al grupo suma mente vasto de las muje res de las zonas rura les, los Esta dos Par tes reco no -
cen la impor tan cia del tra bajo de esas muje res y su con tri bu ción al bie nes tar de sus fami lias
y a la eco no mía de sus paí ses. La Con ven ción enun cia ade más los dere chos más impor tan -
tes de este grupo de muje res, en par ti cu lar el acceso a la pose sión de tie rra y a los cré di tos,
a la edu ca ción y la for ma ción, a los ser vi cios de aten ción médica y socia les, etc. Con templa 
asi mismo la par ti ci pa ción de la mujer rural en la vida pública y polí tica de sus comu ni da des
y, en par ti cu lar, en la ela bo ra ción y eje cu ción de los pla nes de desa rro llo.

En su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992) el Comité dec -
la ra que el riesgo de las muje res res pecto a la vio len cia basada en el sexo es mayor en el
medio rural, habida cuenta de que las acti tu des tra di cio na les en cuanto al papel subor di -
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nado de la mujer tien den a pre va le cer en áreas rura les. Tam bién es impor tante que las jóve -
nes de comu ni da des rura les corren un espe cial riesgo de vio len cia y explo ta ción sexual
cuando aban do nan su comu ni dad para ir en busca de empleo en las ciu da des. En su Reco -
men da ción espe cí fica, apar tado o) del artí culo 24 rela cio nada con la Reco men da ción
Gene ral No 19 rela tiva a la “Vio len cia con tra la mujer,” el Comité soli cita:

“Los Es ta dos Par tes de berán ase gu rar que los servi cios para las
víc ti mas de la vio len cia sean ac ce si bles para las mu jeres de las
zo nas ru rales y que donde sea ne ce sa rio se pre vean servi cios
espe cia les para comu ni dades ais la das”.

Por con si guiente, los Esta dos Par tes, debe rán infor mar sobre los ries gos de la mujer en las
zonas rura les, sobre el alcance y la natu ra leza de la vio len cia y el abuso a los que están
expues tas, sobre sus nece si da des y el acceso a la asis ten cia y otros ser vi cios y sobre la efec -
ti vi dad de las medi das para supe rar la vio len cia.

En una obser va ción gene ral dima nante del quinto período de sesio nes del Comité en
1986, muchos de sus miem bros, tras el exa men de los infor mes y la infor ma ción reci bida
de los Esta dos Par tes, expre sa ron una opi nión. En ella, entre otras cosas, se afir maba:

“Como un gran por cen taje de la po bla ción mun dial vive en zo -
nas ru rales, es im por tante que los Es ta dos Par tes in cluyan, ya
sea en sus in for mes ini cia les o en in for mes ul te ri ores, la in for ma -
ción sigui ente:

a) Con di ción de la mujer en las zonas rura les, incluido el por -
cen taje que repre senta la mujer en la pobla ción total del
Estado Parte;

b) Cam bios en la con di ción de la mujer y evo lu ción de su situa -
ción debido a la apli ca ción de la Con ven ción;

c) Pro gra mas o medi das legis la ti vas y admi nis tra ti vas de polí -
tica gene ral apro ba das en cum pli miento del artí culo 14 de
la Con ven ción, por ejem plo, res pecto de:

i) Ser vi cios sani ta rios pre ven ti vos y de tiempo com pleto
sumi nis tra dos;

ii) Pla ni fi ca ción de la fami lia;

iii) Pro gra mas de alfa be ti za ción y pla nes de edu ca ción
esco lar y no esco lar;

iv) Capa ci ta ción, pro gra mas de autoa yuda y esta ble ci -
miento de infraes truc tu ras, por ejem plo, coo pe ra ti vas;
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v) Cré di tos y prés ta mos (como capi tal ini cial) otor ga dos a
la mujer como per sona inde pen diente; reco no ci miento
de su firma y de su capa ci dad para cele brar con tra tos a
su pro pio nom bre, sin la par ti ci pa ción de ter ce ros que
actúen de garan tes de la mujer como bene fi cia ria o
depen diente;

vi) Pro pie dad de la tie rra;

vii) Tec no lo gías apro pia das para faci li tar las con di cio nes de 
tra bajo y de vida de la mujer.”

Ade más de infor mar sobre las cues tio nes que mere cen aten ción ya enu me ra das, los Esta -
dos Par tes deben acom pa ñar infor ma ción sobre el por cen taje de muje res dedi ca das a la
agri cul tura, incluida la exis ten cia de pro gra mas de exten sión agrí cola espe cial mente con -
ce bi dos para la mujer, y sobre las muje res cabeza de fami lia en las zonas rura les. Es impor -
tante indi car las estruc tu ras y pro ce di mien tos crea dos o pre vis tos para per mi tir y faci li tar la
par ti ci pa ción de muje res rura les en la vida eco nó mica, polí tica, social y cul tu ral de sus
comu ni da des y sus paí ses. Con viene pres tar espe cial aten ción a las medi das adop ta das
para per mi tir la par ti ci pa ción de la mujer rural en los pla nes de desa rro llo y su total inte gra -
ción en el pro ceso de desa rro llo del país. A este efecto se debe adjun tar infor ma ción sobre
las muje res rura les como pla ni fi ca do ras, des ti na ta rias y bene fi cia rias de pro yec tos nacio -
na les e inter na cio na les de asis ten cia al desa rro llo, y sobre las expe rien cias del Estado Parte
en este ámbito.

Los infor mes deben con te ner esta dís ti cas u otro tipo de infor ma ción que mues tren la pro -
por ción entre la pobla ción rural y la urbana, y la tasa de varia ción corres pon diente a los
hom bres y las muje res. Debe asi mismo acom pa ñarse infor ma ción que mues tre los dife ren -
tes rit mos de pro greso de la mujer en los medios urbano y rural, así como las dife ren cias de
su acceso a la edu ca ción, el empleo y la aten ción de salud.

El Comité ha adop tado asi mismo la Reco men da ción Gene ral No 16 (sesión décima,
1991) refe rente a las tra ba ja do ras no remu ne ra das en empre sas fami lia res urba nas y rura -
les, reco men dando que los infor mes inclu yan infor ma ción sobre la situa ción legal y social
de esas muje res y datos esta dís ti cos sobre las muje res que tra ba jen sin remu ne ra ción, sin
segu ri dad ni bene fi cios socia les en empre sas per te ne cien tes a algún fami liar. Adi cio nal -
mente, la reco men da ción urge a los Esta dos Par tes a dar los pasos nece sa rios para garan ti -
zar la remu ne ra ción, la segu ri dad y los bene fi cios socia les a las muje res que tra ba jen en las
cita das empre sas fami lia res.

En la medida en que el artí culo 14 trata de las muje res rura les como grupo vul ne ra ble, los
fun cio na rios encar ga dos de pre pa rar los infor mes deben tener pre sen tes otros ins tru men -
tos que con tie nen tam bién dis po si cio nes rela ti vas a la situa ción de estos gru pos. El artí culo
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27 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, el párrafo 3 del artí culo 2 del
Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y el párrafo 4 del artí -
culo 1 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri -
mi na ción Racial y los artí cu los 22, 23 y 30 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño
son artí cu los cone xos con este tema. Véase asi mismo el artí culo 4 de la pre sente Con ven -
ción.

ARTÍCULO 15

Texto del artículo 15

1. Los Esta dos Par tes reco no ce rán a la mujer la igual dad con el hom bre
ante la ley.

2. Los Esta dos Par tes reco no ce rán a la mujer, en mate rias civi les, una
capa ci dad jurí dica idén tica a la del hom bre y las mis mas opor tu ni da -
des para el ejer ci cio de esa capa ci dad. En par ti cu lar, le reco no ce rán a
la mujer igua les dere chos para fir mar con tra tos y admi nis trar bie nes y
le dis pen sa rán un trato igual en todas las eta pas del pro ce di miento en
las cor tes de jus ti cia y los tri bu na les.

3. Los Esta dos Par tes con vie nen en que todo con trasto o cual quier otro
ins tru mento pri vado con efecto jurí dico que tienda a limi tar la capa ci -
dad jurí dica de la mujer se con si de rará nulo.

4. Los Esta dos Par tes reco no ce rán al hom bre y a la mujer los mis mos
dere chos con res pecto a la legis la ción rela tiva al dere cho de las per so -
nas a cir cu lar libre mente y a la liber tad para ele gir su resi den cia y
domi ci lio.

Comen tario

El artí culo 15 con firma la igual dad del hom bre y la mujer ante la ley. A con ti nua ción espe ci -
fica los ámbi tos del dere cho civil en los que la mujer, espe cial mente la mujer casada, ha sido 
tra di cio nal mente y con mucha fre cuen cia víc tima de dis cri mi na ción, a saber, la firma de
con tra tos en su nom bre, la admi nis tra ción de bie nes, la liber tad de cir cu lar y de ele gir su
resi den cia y domi ci lio.

En su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994) el Comité des -
tacó la impor tan cia de la capa ci dad de la mujer para for ma li zar con tra tos y tener acceso a
cré di tos finan cie ros a fin de lograr una auto no mía legal y eco nó mica. Las res tric cio nes a la
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capa ci dad legal de la mujer limi tan seria mente su capa ci dad para cubrir sus nece si da des y
las de quie nes de ella depen den. La Reco men da ción tam bién recoge el con cepto de domi -
ci lio en paí ses de dere cho común. Como en el caso de la nacio na li dad, el exa men de los
infor mes de los Esta dos Par tes mos tró que a las muje res no siem pre les estaba per mi tida
por ley la elec ción de su domi ci lio. El Comité esta blece que el domi ci lio, al igual que la
nacio na li dad, es sus cep ti ble de cam bio a volun tad de la mujer adulta inde pen dien te mente
de su estado civil:

“Cu alquier re stric ción del dere cho de la mu jer a ele gir su domi -
cilio en base de igualdad con el hom bre, puede limi tar su ac ceso
a los tri bunales del país en el que vive o la priva de en trar o salir
de un país li bre mente y por su propio dere cho.”

Final mente, el Comité esta blece en su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de
sesio nes, 1994) que las muje res emi gran tes que vivan o tra ba jen tem po ral mente en otro
país, deben gozar de los mis mos dere chos que el hom bre a tener espo sas, com pa ñe ras e
hijos junto a ellos.

Los infor mes deben, en pri mer lugar, expo ner la situa ción jurí dica de la mujer en rela ción
con la del hom bre en las esfe ras con tem pla das por el artí culo 15. Segui da mente deben
faci li tar infor ma ción sobre la situa ción real, es decir, el trato a las muje res en los tri bu na les y 
demás órga nos públi cos, la capa ci dad de la mujer en la prác tica para esta ble cer rela cio nes
con trac tua les por sí sola y por cuenta pro pia, su capa ci dad para admi nis trar libre mente sus
bie nes y ele gir su resi den cia y domi ci lio, etc. Se debe acom pa ñar infor ma ción sobre cómo
se diri men los casos de dis cre pan cia entre marido y mujer en todos esos supues tos, ya sea
judi cial mente o por otros medios, y sobre el desen lace de esos casos.

El Comité recaba asi mismo infor ma ción sobre la capa ci dad de la mujer para actuar ante los 
tri bu na les, como abo gada, juez, etc., su capa ci dad para for mar parte de jura dos o pres tar
decla ra ción como tes tigo, y la impor tan cia que se asigna a su tes ti mo nio.

Al reu nir infor ma ción sobre los párra fos 2 y 3 del artí culo 15, los fun cio na rios encar ga dos
de los infor mes deben tener pre sente que hay garan tías pro ce sa les con te ni das en artí cu los
cone xos de otros ins tru men tos que, por ende, pue den ser de inte rés para los infor mes con
arre glo a la pre sente Con ven ción. Dichas dis po si cio nes son en par ti cu lar los artí cu los 14,
15 y 16 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, el apar tado a) del artí culo 5
de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na -
ción Racial y los artí cu los 12 a 15 de la Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o
Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y el párrafo 2 del artí culo 12, apar tado d) del
artí culo 37 y el artí culo 40 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. En lo que res -
pecta al párrafo 4 del artí culo 15 de la pre sente Con ven ción, dichos fun cio na rios deben
tener en cuenta la con ve nien cia de con sul tar la infor ma ción ya reco pi lada para los artí cu los 

376 SE GUNDA PARTE



12 y 13 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, el apar tado d) inciso ii) del
artí culo 5 y el apar tado f) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción 
de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, y el artí culo 3 de la Con ven ción con tra la
Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan tes y el artí culo 10 de la
Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, que se refie ren al dere cho a la liber tad de cir cu la -
ción, al dere cho de acceso a cual quier lugar público y a la extra di ción y expul sión. Con res -
pecto al párrafo 1 del artí culo 15, véase asi mismo el artí culo 2 de la pre sente Con ven ción,
y en cuanto al párrafo 2 de dicho artí culo, véase ade más el apar tado b) del artí culo 13.

ARTÍCULO 16

Texto del artículo 16

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das ade cua das para eli -
mi nar la dis cri mi na ción con tra la mujer en todos los asun tos rela cio -
na dos con el matri mo nio y las rela cio nes fami lia res y, en par ti cu lar,
ase gu ra rán en con di cio nes de igual dad entre hom bres y muje res:

a) El mismo dere cho para con traer matri mo nio;

b) El mismo dere cho para ele gir libre mente cón yuge y con traer
matri mo nio sólo por su libre albe drío y su pleno con sen ti miento;

c) Los mis mos dere chos y res pon sa bi li da des durante el matri mo nio
y con oca sión de su diso lu ción;

d) Los mis mos dere chos y res pon sa bi li da des como pro ge ni to res,
cual quiera que sea su estado civil, en mate rias rela cio na das con
sus hijos; en todos los casos, los inte re ses de los hijos serán la con -
si de ra ción pri mor dial;

e) Los mis mos dere chos a deci dir libre y res pon sa ble mente el
número de sus hijos y el inter valo entre los naci mien tos y a tener
acceso a la infor ma ción, la edu ca ción y los medios que les per mi -
tan ejer cer estos dere chos;

f) Los mis mos dere chos y res pon sa bi li da des res pecto de la tutela,
cura tela, cus to dia y adop ción de los hijos, o ins ti tu cio nes aná lo -
gas cuando quiera que estos con cep tos exis tan en la legis la ción
nacio nal; en todos los casos, los inte re ses de los hijos serán la con -
si de ra ción pri mor dial;

g) Los mis mos dere chos per so na les como marido y mujer, entre
ellos el dere cho a ele gir ape llido, pro fe sión y ocu pa ción;

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 377



h) Los mis mos dere chos a cada uno de los cón yu ges en mate ria de
pro pie dad, com pras, ges tión, admi nis tra ción, goce y dis po si ción
de los bie nes, tanto a título gra tuito como one roso.

2. No ten drán nin gún efecto jurí dico los espon sa les y el matri mo nio de
niños y se adop ta rán todas las medi das nece sa rias, incluso de carác ter 
legis la tivo, para fijar una edad mínima para la cele bra ción del matri -
mo nio y hacer obli ga to ria la ins crip ción del matri mo nio en un regis tro 
ofi cial.

Comen tario

Las dis po si cio nes del artí culo 16 con tem plan esfe ras muy deli ca das del dere cho pri vado,
basa das con mucha fre cuen cia en prác ti cas tra di cio na les o reli gio sas y en el con cepto de la
dis tinta fun ción y los dis tin tos dere chos y roles del hom bre y la mujer. Estos asun tos, por su
inclu sión en la pre sente Con ven ción, pasan a inte grarse en el impulso gene ral que supone
la Con ven ción para la igual dad del hom bre y la mujer en todas las esfe ras, inclui das las rela -
cio nes matri mo nia les y fami lia res.

El Comité, en su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994),
con sid er a los dis tin tos tipos de fami lia en el mundo y con cluye que cual quiera que sea el
tipo de fami lia, el sis tema legal, la reli gión, las cos tum bres o la tra di ción den tro de un país,
el trato de la mujer en la fami lia deberá estar en con so nan cia con los prin ci pios de igual dad
garan ti za dos a todas las per so nas, como exige el artí culo 2 de la Con ven ción.

En rela ción con el párrafo 1 de los apar ta dos a) y b) del artí culo 16, el Comité cons tató que
los infor mes de los Esta dos Par tes saca ban a la luz los paí ses que -en razón de las cos tum -
bres, de las cre en cias reli gio sas o de los orí ge nes étni cos- per mi ten matri mo nios for za dos o 
donde las muje res se ven obli ga das a con traer matri mo nio por nece si da des eco nó mi cas.
Como con se cuen cia, el Comité esta blece en su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º
período de sesio nes, 1994) que:

“Su jeto a las re stric cio nes ra zonables, ba sa das por ejem plo en la
ju ven tud o la con san guini dad con su com pañero, el dere cho de
la mu jer a ele gir cuándo, si de sea y con quién quiere con traer
mat ri mo nio, de berá pro te gerse y hac erse cum plir por la ley.”

En el tema de la poli ga mia, el Comité mani fiesta en su Reco men da ción Gene ral No 21
(13.º período de sesio nes, 1994), que algu nos Esta dos Par tes, cuyas cons ti tu cio nes garan -
ti zan en otros aspec tos la igual dad de dere chos, per mi ten la poli ga mia de acuerdo con el
dere cho per so nal o con sue tu di na rio y con cluye que esta situa ción vul nera los dere chos
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cons ti tu cio na les de la mujer y con tra viene las dis po si cio nes del apar tado a) del artí culo 5 de
la Con ven ción.

El Comité, en su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994), tam -
bién con sid er a el párrafo 2 del artí culo 16 en rela ción con las dis po si cio nes de la Con ven -
ción sobre los Dere chos del Niño y la Decla ra ción de Viena y con cluye que la edad mínima
para con traer matri mo nio deberá ser de 18 años para el hom bre y la mujer y que los paí ses
que per mi ten otras eda des para el matri mo nio, para el hom bre y la mujer, con tra vie nen la
Con ven ción. El Comité cita un estu dio de la Orga ni za ción Mun dial de la Salud que cons -
tató que cuando los meno res con traen matri mo nio y tie nen hijos, su salud puede verse
afec tada nega ti va mente y su edu ca ción y auto no mía eco nó mica pos te rior impe di das. En
rela ción con el matri mo nio, el Comité esta blece:

“Los Es ta dos Par tes de berán requerir asi mismo el reg is tro de to -
dos los mat ri mo nios, tanto si se con traen por lo civil o de acu -
erdo con las cos tum bres y leyes re ligio sas. El Es tado po drá así
ase gu rar el cum plimiento de la Con ven ción y es ta ble cer la
igualdad en tre los com pañeros, la edad mínima para con traer
mat ri mo nio, la pro hi bi ción de la bigamia o po ligamia y la pro tec -
ción de los dere chos de los ni ños.”

En todas las socie da des las muje res, que han repre sen tado tra di cio nal mente su papel en la
esfera domés tica o pri vada, han visto que estas acti vi da des se con si de ra ban de rango infe -
rior. En su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º periodo de sesio nes, 1994) el Comité
observó que los infor mes de los Esta dos Par tes reve la ban que sigue habiendo paí ses en los
que la igual dad jurí dica no existe. Como con se cuen cia, las muje res están pri va das del
acceso igua li ta rio a los recur sos y del goce de igual dad de posi ción en la fami lia y en la
socie dad. Incluso donde existe la igual dad jurí dica, las socie da des asig nan a la mujer pape -
les que con fre cuen cia se con si de ran infe rio res. Por con si guiente, los prin ci pios de jus ti cia
e igual dad con te ni dos en el artí culo 16 y en los artí cu los 2, 5 y 24 de la Con ven ción están
siendo vul ne ra dos.

En rela ción con el apar tado c) del párrafo 1 del artí culo 16, el Comité dec la ra, en su Reco -
men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994), que las dife ren cias en las
leyes y del matri mo nio con fre cuen cia con fie ren al esposo la cate go ría de cabeza de fami lia
y con tra vie nen las dis po si cio nes de la Con ven ción por cuanto que res trin gen el dere cho de
la mujer a tener igual cate go ría y res pon sa bi li dad den tro de la fami lia. Adi cio nal mente, el
Comité esta blece que las muje res que vivan en unio nes de hecho deben com par tir sus
ingre sos, bie nes, dere chos y res pon sa bi li da des para el cui dado y cría de los hijos o fami lia -
res depen dien tes legal mente.
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En rela ción con los apar ta dos d) y f) del párrafo 1 del artí culo 16, la Reco men da ción Gene -
ral No 21 del Comité (13.º período de sesio nes, 1994) rati fica el apar tado b) del artí culo 5
de la Con ven ción y la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y mani fiesta que algu nos
paí ses no obser van los prin ci pios de otor gar a los padres igual dad en el cui dado, pro tec ción 
y manu ten ción de los niños. Expre sando espe cial preo cu pa ción por los dere chos de las
madres sol te ras, divor cia das y sepa ra das a com par tir el cui dado, la pro tec ción y la manu -
ten ción de los hijos y por el rango otor gado a los hijos naci dos fuera del matri mo nio, el
Comité esta blece:

“Los dere chos y re spon sa bili dades com par ti dos enun cia dos en
la Con ven ción de berán hac erse cum plir por la ley así como los
con cep tos le ga les de guardia, cus to dia, tu tela y adopción. Los
Es ta dos Par tes de berán ase gu rar en sus leyes que am bos pa dres,
in de pendi en te mente de su es tado civil y de si viven o no con sus
hi jos, com par tan iguales dere chos y re spon sa bili dades so bre el -
los.”

El punto 21 del apar tado e) del párrafo 1 del artí culo 16 de la Reco men da ción Gene ral 21
(13.º período de sesio nes, 1994) esta blece que la mujer tiene dere cho a deci dir sobre el
número de hijos y sobre el momento en que desea tener los, dado que el naci miento y la cría 
tie nen una inci den cia directa sobre la vida de la mujer y sobre su salud física y men tal. Para
tomar una deci sión cons ciente sobre los méto dos con tra cep ti vos segu ros y fia bles, las
muje res debe rán tener acceso a la infor ma ción per ti nente, así como tener garan ti zado el
acceso a la edu ca ción sexual y a los ser vi cios de pla ni fi ca ción fami liar como se esta blece en
el apar tado h) del artí culo 10 de la Con ven ción. Esas dis po si cio nes mejo ran la cali dad de
vida y la salud de la pobla ción en gene ral y la regu la ción volun ta ria del cre ci miento de la
pobla ción con tri buye a pre ser var el medio ambiente y a lograr un cre ci miento eco nó mico y 
social sos te nido.

En su Reco men da ción Gene ral No 21, el Comité esta blece sobre el párrafo 1 del artí -
culo 16 que:

“Las re spon sa bili dades que tie nen las mu jeres al te ner y criar a
sus hi jos afec tan a su ac ceso a la edu ca ción, al em pleo y a otras
ac tividades rela ciona das con su de sar rollo per sonal. Les im pone
ob li ga cio nes no eq ui ta ti vas. El número de hi jos y el mo mento de
tener los tie nen una in ci den cia simi lar en la vida de la mu jer y
afecta asi mismo a su sa lud física y men tal y a la de sus hi jos. Por
es tas ra zones, las mu jeres tie nen dere cho a de cidir el número de
hi jos y el mo mento en que de sean tener los”.

380 SE GUNDA PARTE



En su Reco men da ción Gene ral No 21, el Comité esta blece asi mismo que el cum pli miento
del apar tado g) del párrafo 1 del artí culo 16 cons ti tuye una con di ción pre via nece sa ria para
una fami lia esta ble y esta blece la rela ción con los apar ta dos a) y c) del artí culo 11 de la Con -
ven ción.

Tam bién en cone xión con los párra fos 1 y 2 del artí culo 15 de la Con ven ción, el Comité
sos tiene la impor tan cia del apar tado h) del párrafo 1 del artí culo 16 acerca de la inde pen -
den cia eco nó mica de la mujer y su capa ci dad para man te nerse a sí misma y a su fami lia. El
Comité hace espe cial hin ca pié sobre el tra ta miento desi gual de las muje res bajo los pro gra -
mas de reforma agra ria y redis tri bu ción del suelo y sobre el impacto de las leyes o cos tum -
bres dis cri mi na to rias que otor gan al hom bre una par ti ci pa ción mayor en la pro pie dad a la
diso lu ción del matri mo nio o de la rela ción de hecho, o a la muerte del cón yuge, sobre la
posi bi li dad prác tica de que la mujer pueda divor ciarse de su esposo y man te nerse a sí
misma y a su fami lia y vivir con dig ni dad como per sona inde pen diente. Por con si guiente, el 
Comité reco mienda que se desista y que den revo ca das todas las leyes sobre pro pie dad y
dis po si cio nes lega les o de la cos tum bre rela ti vas al dere cho sobre la heren cia que dis cri mi -
nen a la mujer casada o sol tera, con o sin hijos.

En rela ción con la valo ra ción de la pro pie dad con yu gal, las con tri bu cio nes eco nó mi cas y
no eco nó mi cas, en par ti cu lar las de las muje res, debe rán esti marse en la misma medida. El
Comité cons tata espe cí fi ca mente que, por lo gene ral, no han sido apli ca das las dis po si cio -
nes de la Con ven ción ni la reso lu ción 884D(XXXIV) del Con sejo Eco nó mico y Social, que
garan ti zan la igual dad de dere chos de la mujer a here dar. Adi cio nal mente, el Comité cons -
tata que incluso allí donde exis ten leyes que garan ti zan a la mujer la par ti ci pa ción igua li ta ria 
en la pro pie dad con yu gal y la heren cia, la posi bi li dad en la prác tica, de ejer cer estos dere -
chos se ve limi tada por pre ce den tes lega les o la cos tum bre.

El Comité, en su Reco men da ción Gene ral No 12 (octavo período de sesio nes, 1989)
esta blece la obli ga ción de los Esta dos Par tes de actuar para pro te ger a la mujer con tra cual -
quier tipo de vio len cia que se pro duzca, entre otros supues tos, en la fami lia. Esta reco men -
da ción gene ral ya se ha exa mi nado con res pecto a los artí cu los 2, 5, 11 y 12. Debe
asi mismo apor tarse infor ma ción per ti nente en rela ción con el artí culo 16.

El Comité, en su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período de sesio nes, 1992)
sobre la “Vio len cia con tra la mujer”, sos tiene, en rela ción con el punto e) ante rior, que la
este ri li za ción y el aborto impues tos afec tan nega ti va mente a la salud física y men tal de las
muje res y vul nera su dere cho a deci dir sobre el número de hijos y el momento en que desea
tener los. En su Reco men da ción espe cí fica, apar tado m) del artí culo 24 de la Reco men da -
ción Gene ral No 19, el Comité esta blece lo siguiente:

“Los Es ta dos Par tes de berán ase gu rar que se to men me di das
para pre ve nir la coac ción rela cionada con la fer tili dad y la re pro -
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duc ción y para garan ti zar que las mu jeres no se vean for za das a
re cur rir a pro ce di mien tos médi cos in se gu ros como el aborto ile -
gal, de bido a la falta de unos servi cios apropia dos en rela ción
con el con trol de la fer tili dad;..”

Asi mismo, en su Reco men da ción Gene ral No 19, el Comité declaró que la vio len cia fami -
liar es una de las más insi dio sas for mas de vio len cia con tra la mujer. Pre va lece en todas las
socie da des. En el seno fami liar, muje res de todas las eda des son objeto de vio len cia de todo
tipo, como apa lea miento, vio la ción y otras for mas de abuso sexual, así como men tal y
otras for mas de vio len cia, que son per pe tua dos por las acti tu des tra di cio na les. La falta de
inde pen den cia eco nó mica obliga a muchas muje res a sopor tar unas rela cio nes vio len tas.
La abro ga ción de sus res pon sa bi li da des fami lia res por parte del hom bre puede cons ti tuir
una forma de vio len cia y coac ción. Estas for mas de vio len cia ponen la salud de la mujer en
situa ción de riesgo e inva lida su capa ci dad para par ti ci par en la vida fami liar y social en una
base de igual dad.

En las reco men da cio nes espe cí fi cas de su Reco men da ción Gene ral No 19 (11.º período
de sesio nes, 1992) el Comité esta ble ció que son nece sa rias las medi das siguien tes para
supe rar la vio len cia fami liar:

“i) San cio nes pena les cuando sea nece sa rio y reme dios civi les
en caso de vio len cia domés tica;

ii) Leyes que supri man la defensa del honor en rela ción con el
ata que o ase si nato de un miem bro fami liar feme nino;

iii) Ser vi cios que garan ti cen la asis ten cia y segu ri dad de las víc -
ti mas de la vio len cia fami liar, inclu yendo pro gra mas de refu -
gio, ase so ra miento y reha bi li ta ción;

iv) Pro gra mas de reha bi li ta ción para los auto res de vio len cia
domés tica;

v) Ser vi cios de apoyo a las fami lias donde se haya pro du cido el
incesto o el abuso sexual;...”

Los Esta dos Par tes debe rán pre sen tar infor mes sobre el alcance de la vio len cia domés tica y 
del abuso sexual y sobre las medi das pre ven ti vas, puni ti vas y palia ti vas, adop ta das en este
sen tido. Los infor mes deben con te ner infor ma ción sobre la situa ción legal y su apli ca ción
en la prác tica en lo tocante a todos los aspec tos con tem pla dos en el artí culo 16. Por ejem -
plo, los Esta dos Par tes debe rán seña lar en sus infor mes el alcance de pro ble mas tales como 
la coac ción en rela ción con la fer ti li dad y la repro duc ción e indi car las medi das adop ta das
en este sen tido y los efec tos de las mis mas. Debe asi mismo apor tarse infor ma ción sobre la
polí tica del Estado inte re sado con res pecto a la ins ti tu ción de la fami lia, la situa ción de
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hecho en las esfe ras abar ca das por el artí culo 16, las ini cia ti vas de polí tica y los pro gra mas
que se hubie ren empren dido para corre gir situa cio nes per sis ten tes de dis cri mi na ción, así
como todos los fac to res o difi cul ta des que se pre sen ten en este sen tido.

El Comité recaba infor ma ción sobre la situa ción real en cuanto a la dis tri bu ción de res pon -
sa bi li da des en la fami lia y el hogar, por ejem plo, sobre los per mi sos toma dos para aten der
a hijos u otros fami lia res enfer mos. Los infor mes deben ana li zar asi mismo los dere chos
lega les y la situa ción de facto de las muje res sol te ras que viven en unión con sus com pa ñe -
ros, y sus dere chos des pués del falle ci miento del com pa ñero.

Es pre ciso comu ni car infor ma ción sobre la exis ten cia de la poli ga mia, la situa ción de la
mujer en los pro ce di mien tos de divor cio, su dere cho a enta blar dichos pro ce di mien tos, la
eva lua ción y reparto de los bie nes en caso de divor cio, el dere cho de la mujer a casarse nue -
va mente, los dere chos en cuanto a la cus to dia de los hijos y a su man te ni miento. Se deben
ana li zar asi mismo los dere chos a here dar de las muje res y las espo sas, y los dere chos de los
hijos naci dos den tro y fuera del matri mo nio a tal res pecto.

Se debe sumi nis trar infor ma ción sobre la edad mínima para casarse pres crita para los
hom bres y las muje res, la sub sis ten cia de prác ti cas como la pro mesa en matri mo nio, la
dote y otras cos tum bres simi la res, y si se han adop tado medi das para supri mir las.

Al pre sen tar infor mes sobre el artí culo 16, con viene tomar en cuenta las dis po si cio nes del
artí culo 12 y el párrafo 2 del artí culo 4 de la pre sente Con ven ción. El dere cho a casarse y a
fun dar una fami lia y la pro tec ción de la fami lia, la madre y los hijos son asi mismo objeto de
otras dis po si cio nes cone xas como los artí cu los 23 y 24 del Pacto Inter na cio nal de Dere -
chos Civi les y Polí ti cos, el artí culo 10 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos,
Socia les y Cul tu ra les y el inciso iv) del apar tado d) del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na -
cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial y los artí cu los 5,
16, 18, 20, 22 y 36 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. La infor ma ción reco pi -
lada con res pecto a esos artí cu los puede tam bién ser útil en el caso de la pre sente Con ven -
ción.

En su Reco men da ción Gene ral No 21 (13.º período de sesio nes, 1994) el Comité
expresó su alarma res pecto al número de Esta dos que intro du cían reser vas sobre la tota li -
dad o parte del artí culo 16, ale gando que su cum pli miento entraba en con flicto con la
visión gene ral que se man tiene sobre la fami lia, en razón inter alia de cre en cias cul tu ra les o 
reli gio sas o de la situa ción eco nó mica o polí tica del país. De con for mi dad con los artí cu los
2, 3 y 24 de la Con ven ción, el Comité dis pone que todos los Esta dos Par tes pro gre sen gra -
dual mente hacia un estado de cosas, en que se desista resuel ta mente de las nocio nes de
desi gual dad de la mujer en el hogar y así cada país podrá levan tar sus reser vas, en par ti cu lar 
a los artí cu los 9, 15 y 16 de la Con ven ción. Ade más el Comité, basán dose en par ti cu lar en
los artí cu los 1 y 2 de la Con ven ción, soli cita que aque llos Esta dos Par tes, cuyas leyes nacio -
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na les no estén en armo nía con las dis po si cio nes de la Con ven ción, hagan los esfuer zos
nece sa rios para exa mi nar la situa ción de hecho en rela ción con estos temas e intro duz can
los cam bios per ti nen tes en la legis la ción nacio nal que toda vía sigue dis cri mi nando a la
mujer.

B.  EXAMEN DE LOS INFORMES POR EL
COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER

a) Composición del Comité

Con arre glo al artí culo 18, los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes serán exa mi na -
dos por el Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mujer.

El Comité es un órgano creado en vir tud de tra tado, esta ble cido por el artí culo 17 de la
Con ven ción. Consta de 23 miem bros de gran pres ti gio moral y com pe ten cia en los asun -
tos rela ti vos a la mujer con tem pla dos por la Con ven ción. Los miem bros desem pe ñan sus
fun cio nes a título per so nal.

Texto del artículo 17

1. Con el fin de exa mi nar los pro gre sos rea li za dos en la apli ca ción de la
pre sente Con ven ción, se esta ble cerá un Comité para la Eli mi na ción
de la Dis cri mi na ción con tra la Mujer (deno mi nado en ade lante el
Comité) com puesto, en el momento de la entrada en vigor de la Con -
ven ción, de die cio cho y, des pués de su rati fi ca ción o adhe sión por el
tri gé simo quinto Estado Parte, de vein ti trés exper tos de gran pres ti gio 
moral y com pe ten cia en la esfera abar cada por la Con ven ción. Los
exper tos serán ele gi dos por los Esta dos Par tes entre sus nacio na les, y
ejer ce rán sus fun cio nes a título per so nal; se ten drán en cuenta una
dis tri bu ción geo grá fica equi ta tiva y la repre sen ta ción de las dife ren tes 
for mas de civi li za ción, así como los prin ci pa les sis te mas jurí di cos.

2. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en vota ción secreta de una
lista de per so nas desig na das por los Esta dos Par tes. Cada uno de los
Esta dos Par tes podrá desig nar una per sona entre sus pro pios nacio na -
les.
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3. La elec ción ini cial se cele brará seis meses des pués de la fecha de
entrada en vigor de la pre sente Con ven ción. Al menos tres meses
antes de la fecha de cada elec ción, el Secre ta rio Gene ral de las Nacio -
nes Uni das diri girá una carta a los Esta dos Par tes invi tán do les a pre -
sen tar sus can di da tu ras en un plazo de dos meses. El Secre ta rio
Gene ral pre pa rará una lista por orden alfa bé tico de todas las per so nas 
desig na das de este modo, indi cando los Esta dos Par tes que las han
desig nado, y la comu ni cará a los Esta dos Par tes.

4. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en una reu nión de los Esta -
dos Par tes que será con vo cada por el Secre ta rio Gene ral y se cele brará 
en la Sede de las Nacio nes Uni das. En esta reu nión, para la cual for -
ma rán quó rum dos ter cios de los Esta dos Par tes, se con si de ra rán ele -
gi dos para el Comité los can di da tos que obten gan el mayor número de 
votos y la mayo ría abso luta de los votos de los repre sen tan tes de los
Esta dos Par tes pre sen tes y votan tes.

5. Los miem bros del Comité serán ele gi dos por cua tro años. No obs -
tante, el man dato de nueve de los miem bros ele gi dos en la pri mera
elec ción expi rará al cabo de dos años; inme dia ta mente des pués de la
pri mera elec ción el Pre si dente del Comité desig nará por sor teo los
nom bres de esos nueve miem bros.

6. La elec ción de los cinco miem bros adi cio na les del Comité se cele brará 
de con for mi dad con lo dis puesto en los párra fos 2, 3 y 4 del pre sente
artí culo, des pués de que el tri gé simo quinto Estado Parte haya rati fi -
cado la Con ven ción o se haya adhe rido a ella. El man dato de dos de
los miem bros adi cio na les ele gi dos en esta oca sión, cuyos nom bres
desig nará por sor teo el Pre si dente del Comité, expi rará al cabo de dos
años.

7. Para cubrir las vacan tes impre vis tas, el Estado Parte cuyo experto
haya cesado en sus fun cio nes como miem bro del Comité desig nará
entre sus nacio na les a otro experto a reserva de la apro ba ción del
Comité.

8. Los miem bros del Comité, pre via apro ba ción de la Asam blea Gene ral, 
per ci bi rán emo lu men tos de los fon dos de las Nacio nes Uni das en la
forma y con di cio nes que la Asam blea deter mine, teniendo en cuenta
la impor tan cia de las fun cio nes del Comité.
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9. El Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das pro por cio nará el per so -
nal y los ser vi cios nece sa rios para el desem peño efi caz de las fun cio -
nes del Comité en vir tud de la pre sente Con ven ción.

Este artí culo espe ci fica que la prin ci pal fun ción del Comité es exa mi nar los infor mes pre -
sen ta dos por los Esta dos Par tes con arre glo al artí culo 18. El Comité puede, ade más, for -
mu lar suge ren cias y reco men da cio nes gene ra les basa das en el exa men de los infor mes y la
infor ma ción reci bida de los Esta dos Par tes (artí culo 21).

Aun que los Esta dos Par tes en la Con ven ción desig nan a los can di da tos que inte gra rán el
Comité, una vez ele gi dos éstos actúan como exper tos, a título per so nal, y en nin gún caso
como dele ga dos o repre sen tan tes de los Esta dos de los que sean nacio na les. Los miem bros 
son ele gi dos por cua tro años y pue den ser reele gi dos si se pro pone nue va mente su can di -
da tura. La Con ven ción indica que el Comité apro bará su pro pio regla mento y ele girá a su
Mesa por un período de dos años (artí culo 19). El Comité elige de su seno al Pre si dente,
tres vice pre si den tes y al rela tor. Estos son ele gi dos por un man dato de dos años y pue den
ser reele gi dos.

b) Método de trabajo del Comité

De con for mi dad con la Con ven ción (artí culo 20), el Comité se reúne una vez al año por un
período no supe rior a dos sema nas, habi tual mente en enero. Desde que en 1993 se tras la -
dara a Nueva York la Divi sión para el Pro greso de la Mujer, las sesio nes del Comité se vie -
nen cele brando en la Sede de las Nacio nes Uni das en Nueva York. En su Reco men da ción 
Gene ral No 22 (14.º período de sesio nes, 1995), el Comité reco mendó a los Esta dos
Par tes que con si de ra ran la enmienda del artí culo 20, para per mi tir al Comité reu nirse
“anual mente, con la dura ción que fuera nece sa ria para el desem peño efec tivo de sus fun -
cio nes, de acuerdo con la Con ven ción, sin nin guna res tric ción espe cí fica, salvo la que deci -
diera la Asam blea Gene ral”.

Dado el número de infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes a la Con ven ción, el
Comité soli citó y la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das aprobó, un número de reu -
nio nes pre vias de un grupo de tra bajo para que ela bore la con si de ra ción expe di tiva de
segun dos infor mes y de otros infor mes perió di cos y sub si guien tes. Este grupo de tra bajo se 
reu nió por pri mera vez antes de la sesión novena del Comité y con ti núa reu nién dose por
perío dos de una semana antes de cada sesión.

Des pués de la sesión sexta, el Comité creó dos gru pos esta bles de tra bajo, que con ti núan
tra ba jando durante las sesio nes. El Grupo de Tra bajo I estu dia y sugiere vías y medios para
ace le rar el tra bajo del Comité, mien tras que el Grupo de Tra bajo II estu dia las vías y medios
para apli car el artí culo 21 de la Con ven ción.
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En su sesión sép tima, el Comité deci dió man te ner fle xi bi li dad en cuanto a los miem bros del 
grupo de tra bajo. En su 11.º período de sesio nes, el Comité deci dió que los gru pos de tra -
bajo sólo esta rían abier tos a los miem bros del Comité. Las agen cias espe cia li za das y otros
orga nis mos que pudie ran hacer con tri bu cio nes sus tan ti vas a los pun tos a con si de rar por
parte del grupo de tra bajo, podrían ser invi ta dos a par ti ci par en las deli be ra cio nes del
grupo.

Hasta aquí, las suge ren cias adop ta das por el Grupo de Tra bajo I apun ta ban prin ci pal mente 
hacia asun tos orga ni za ti vos y otros rela cio na dos. El Grupo de Tra bajo II ela bora las reco -
men da cio nes gene ra les en base al aná li sis de dife ren tes artí cu los de la Con ven ción y los
resul ta dos de su apli ca ción. El Grupo de Tra bajo II ha ela bo rado asi mismo “Pro pues tas”
para Con fe ren cias Mun dia les de las Nacio nes Uni das pasa das y futu ras, como las cele bra -
das en Viena, El Cairo, Copen ha gue y la más reciente, Habi tat II en Estam bul. Para pre pa -
rar el docu mento del Comité para la Cuarta Con fe ren cia Mun dial sobre la Mujer en Bei jing, 
el gobierno de España patro cinó una sesión extraor di na ria de una semana de dura ción del
Comité en pleno, en la que par ti ci pa ron todos los exper tos.

En su Reco men da ción Gene ral No 22 (14.º período de sesio nes, 1995) el Comité
mani festó su preo cu pa ción sobre la satu ra ción de tra bajo del Comité debido al cre ciente
número de rati fi ca cio nes, a la acu mu la ción exis tente de infor mes atra sa dos pen dien tes de
exa men, y al hecho de que el Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la
Mujer es el único orga nismo del tra tado sobre dere chos huma nos, cuyo período de reu nio -
nes está limi tado por su Con ven ción y a que la dura ción de sus perío dos de reu nio nes es la
más corta de todos estos orga nis mos. Por con si guiente el Comité:

“Re comienda que los Es ta dos Par tes se mani fi es ten a fa vor de
en men dar el artículo 20, pár rafo 1 de la Con ven ción re specto de 
los perío dos de re un io nes del Comité, de manera que le per mi -
tan re unirse anu al mente por la du ra ción que sea ne ce saria para
el de sem peño efec tivo de sus fun cio nes de acu erdo con la Con -
ven ción, sin re stric ción es pecífica al guna, salvo la que la Asam -
blea Gen eral de cida;

Re comienda asi mismo que la Asam blea Gen eral, en tanto se
esté tra mi tando el pro ce di miento de en mienda, auto rice al
Comité para re unirse ex cepcion al mente en 1996 en dos se sio -
nes, con una du ra ción de tres se manas en cada caso y pre ce di das
am bas por se sio nes pre vias de los gru pos de tra bajo;...”

La reu nión de los Esta dos Par tes para estu diar las reco men da cio nes del Comité tuvo lugar
en mayo de 1995 y se adoptó una reso lu ción reco men dando la adop ción de la enmienda
ante rior mente citada, que deberá entrar en vigor tras su rati fi ca ción por una mayo ría de

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 387



dos ter cios de los Esta dos Par tes de la Con ven ción. La Reco men da ción Gene ral No 22
(14.º período de sesio nes, 1995) fue res pal dada tam bién por la Pla ta forma para la Acción
de Bei jing.

El Comité, en su Deci sión II (14.º período de sesio nes, 1995) recon si deró la ven taja de que
los dere chos huma nos de la mujer que den inte gra dos en la corriente prin ci pal de los órga -
nos crea dos por el tra tado de las Nacio nes Uni das y soli citó de la Asam blea Gene ral el tras -
lado del Comité a Gine bra junto con los ser vi cios a faci li tar por el Cen tro de Dere chos
Huma nos. La Deci sión II recor daba que el Tra tado de Viena y los Pro gra mas de Acción
reco no cen que los dere chos huma nos de la mujer y del niño- niña for man parte ina lie na ble, 
inte gral e indi vi si ble de los dere chos huma nos uni ver sa les. Tam bién tomó en cuenta la
reco men da ción efec tuada en las reu nio nes ter cera, cuarta y quinta de los pre si den tes de los 
orga nis mos del tra tado sobre dere chos huma nos, para que el Comité fuese tras la dado a
Gine bra, con los ser vi cios a faci li tar por el Cen tro de Dere chos Huma nos de la Secre ta ría.

En su pro puesta No 7 (14.º período de sesio nes, 1995) el Comité adoptó los ele men tos de
un pro to colo adi cio nal a la Con ven ción a some ter a la Comi sión, sobre la Con di ción de la
Mujer, para su con si de ra ción. La pro puesta del Comité con tem plaba un pro ce di miento de
comu ni ca ción y un pro ce di miento de con sulta y debe ría ser vir ade más como base para el
even tual esbozo de un pro to colo adi cio nal.

En su pro puesta No 8 (14.º período de sesio nes, 1995), el Comité pro puso explo rar la
posi bi li dad de con vo car una reu nión de los pre si den tes de todos los orga nis mos del tra tado
sobre dere chos huma nos, para pro mo ver el inter cam bio de infor ma ción entre ellos, así
como para coor di nar con los órga nos corres pon dien tes de las Nacio nes Uni das un sis tema
de cara al segui miento del Pro grama de Acción de la Con fe ren cia Inter na cio nal sobre
Pobla ción y Desa rrollo y la Pla ta forma para la Acción de Bei jing.

En su 12.º periodo de sesio nes (del 18 de enero al 5 de febrero de 1993), el Comité deci dió 
incluir un punto, que per mite al pre si dente infor mar al Comité sobre las acti vi da des y con -
tin gen cias que hayan podido inci dir en el tra bajo del Comité durante el año. En el pasado,
el pre si dente solía infor mar al Comité sobre las con clu sio nes de la reu nión de pre si den tes y
a la Comi sión sobre la Con di ción de la Mujer y daba indi ca cio nes sobre las deli be ra cio nes
durante la sesión.

El Comité ha apro bado su pro pio regla mento. Este dis pone que las sesio nes del Comité se
cele bra rán gene ral mente en público. Doce miem bros cons ti tu yen quó rum y para que
pueda tomarse una deci sión se reque rirá la pre sen cia de dos ter cios de sus miem bros. El
regla mento esti pula que el Comité pro cu rará adop tar sus deci sio nes por con senso. La
prác tica con firma esta regla.
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El artí culo 18 de la Con ven ción dec la ra que los Esta dos Par tes pre sen ta rán un informe
“para que lo exa mine el Comité”. En su regla mento el Comité ha deter mi nado que este
exa men se cele brará en sesión pública y que esta rán pre sen tes los repre sen tan tes del
Estado infor mante. Dichos repre sen tan tes “par ti ci pa rán en las deli be ra cio nes y res pon de -
rán a las pre gun tas” rela ti vas al informe de que se trate. Para que el repre sen tante o los
repre sen tan tes del Estado Parte pue dan asis tir a las sesio nes pro gra ma das, se noti fi cará a
dicho Estado la fecha de aper tura, la dura ción y el lugar de cele bra ción del período de sesio -
nes en que se exa mi nará su informe.

El Comité, por con ducto del Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das, puede trans mi tir a 
los Esta dos Par tes recor da to rios con res pecto a los infor mes atra sa dos. Si incluso tras
haber reci bido tal recor da to rio un Estado Parte no pre senta el informe reque rido, el
Comité incluirá una refe ren cia a este res pecto en su informe anual a la Asam blea Gene ral.

En su 12.º período de sesio nes en 1993, el Comité adoptó las deci sio nes siguien tes para
mejo rar la efi cien cia en su tra bajo:

“Pro ce di mien tos para ase gu rar que los Es ta dos Par tes
pre sen ten su in for mes:

Se de cidió es ta ble cer for mal mente el 1 de sep tiem bre del año
prece dente a la se sión, como la fecha tope para que el Es tado
Parte que hu biera sido se lec cio nado por el Comité para pre sen -
tar su in forme, diera su con for mi dad por es crito, pref eren te -
mente por fax. Cu alquier in for ma ción adi cional es crita a
fa cili tar al Comité de bería apor tarse igual mente hasta el 1 de
sep tiem bre. De no re ci birse la con fir ma ción es crita hasta el 1 de
sep tiem bre, se asu miría que el Es tado Parte no de se aba pre sen -
tar su in forme en la se sión sigui ente, en cuyo caso se solici taría
de otro Es tado Parte, in clu ido en la lista de res erva, por el or den
de re cepción de los in for mes, para que pre sen tara su in forme en
lugar del otro. Se solici taría del Es tado Parte in clu ido en la lista
de res er vas que preste su con for mi dad por es crito hasta el 15 de
sep tiem bre, tam bién por fax.

Las car tas in vi tando a los Es ta dos Par tes a pre sen tar sus in for -
mes e in di cando los pla zos de berán ser cur sa das por la Secre -
taría in me di ata mente de spués de la se sión del Comité. Las
car tas a los Es ta dos Par tes de la lista de res erva de berán ser cur -
sa das asi mismo in me di ata mente de spués de la se sión y en el las
de berán in dicarse los pro ce di mien tos a se guir y la po si ción del
Es tado en la lista de res erva.
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Sus ti tu ción de los in for mes ob so le tos

El Comité de cidió que se de bería brin dar a los Es ta dos Par tes la
opor tu ni dad de apor tar un in forme nuevo o re visado al in forme
o in for mes ya pre sen ta dos, si la situa ción na cional hu biera su -
frido cam bios que jus ti fiquen di cha sus ti tu ción. En este caso los
miem bros sólo ex ami narían el in forme re visado o nuevo y de ses -
ti maría el in forme o in for mes cali fi ca dos como ob so le tos por el
Es tado Parte. En con sid era ción a que, en el 12.º período de se -
sio nes, al gu nos in for mes lle ga ron a la Secre taría en una fecha
real mente tardía, se de cidió es ta ble cer como fecha límite el 1 de
sep tiem bre para la re cepción de cu alquier ma te rial nuevo y que
cu alquier in for ma ción nueva re ci bida de spués de esa fecha no
sería pro ce sada.

Me jo rar la cir cu la ción del ma te rial in for ma tivo

Teni endo en cuenta la re gla gen eral im perante de seis se manas,
para la dis tribu ción de los docu men tos de se sio nes pre vias en las
re un io nes de las Na cio nes Uni das, mo mento en el cual to dos los
docu men tos de ben es tar pre para dos para su en trega a to dos los
par tici pan tes, se de cidió que to dos los docu men tos de se sio nes
pre vias, para una se sión, lle ga ran a los miem bros como más
tardar cu atro se manas an tes de la fecha pre vista para el
comienzo de la se sión. Se de cidió asi mismo que la Secre taría
adopte los pa sos ne ce sa rios para ase gu rar que los in for mes esen -
cia les y otros docu men tos so bre los dere chos hu ma nos de in terés 
gen eral sean en via dos di rec ta mente a los miem bros por el Cen -
tro de Dere chos Hu ma nos tan pronto como estén pre para dos.

In forme de la Secre taría so bre las vías y los me dios
para me jo rar la efec tividad del Comité en el ex amen de
los in for mes de los Es ta dos Par tes

El Comité de cidió que la Secre taría de bería pre parar cada año,
como docu mento pre vio a una se sión, un in forme so bre las vías y 
me dios para me jo rar el tra bajo del Comité, in cluy endo toda la
in for ma ción que la Secre taría es time con veni ente para el ex -
amen del asunto en cu es tión, par ti endo de la ex pe ri en cia de la
Secre taría en el año prece dente, las ob ser va cio nes reali za das por 
los miem bros de la Secre taría, o las evo lu cio nes habidas en otros
luga res en el capítulo de los dere chos hu ma nos. De bería con te -
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ner asi mismo una lista de los Es ta dos Par tes, cuyos in for mes
pudieran ser ex amina dos en la se sión sigui ente de acu erdo con
su rep re senta ción geo gráfica y el or den de re cepción de los in for -
mes.”

En el informe del Grupo de Tra bajo I sobre el 15.º período de sesio nes (del 15 de enero al 2
de febrero de 1996), el Comité soli citó que se pusie ran a su dis po si ción los infor mes ora les
y/o escri tos del Rela tor Espe cial sobre la Vio len cia con tra la Mujer, y urgió a que el Infor -
mante Espe cial con sul tara regu lar mente con el Comité de con for mi dad con la reso lu ción
1994/45 de 4 de marzo de 1994 de la Comi sión de los Dere chos Huma nos. El Comité
soli citó asi mismo que los infor mes del Comité y la infor ma ción sobre la vio len cia con tra la
mujer reci bida de los Esta dos Par tes por el Comité en forma oral o escrita, fuera puesta a
dis po si ción del Infor mante Espe cial por la Secre ta ría, a fin de faci li tarle su tra bajo.

c) Diálogo constructivo

La pre sen ta ción y exa men de los infor mes ini cia les y suce si vos tiene como fin enta blar y
man te ner un diá logo cons truc tivo entre el Comité y el Estado infor mante. El carác ter
público de las sesio nes, la par ti ci pa ción de los repre sen tan tes del Estado y los tur nos de
pre gun tas y res pues tas son todos ele men tos des ti na dos a crear un clima cons truc tivo en el
que se inter cam bian infor ma cio nes, expe rien cias, ideas y suge ren cias, en un esfuerzo con -
junto por apli car la Con ven ción en el Estado infor mante. El exa men de los infor mes repre -
senta, pues, una con tri bu ción al ade lanto de la situa ción de jure y de facto de la mujer en
dicho Estado y, de forma más gene ral, en todos los Esta dos Par tes en la Con ven ción.

En su Reco men da ción Gene ral No 22 (14.º período de sesio nes, 1995) el Comité
reco mendó que “la reu nión de los Esta dos Par tes reciba un informe oral del pre si dente del
Comité sobre las difi cul ta des a las que se haya visto enfren tado el Comité en el desem peño
de sus fun cio nes” y que el Secre ta rio Gene ral debe ría “poner a dis po si ción de los Esta dos
Par tes en esa reu nión toda la infor ma ción rela tiva a la carga de tra bajo del Comité e infor -
ma ción com pa ra tiva res pecto de otros orga nis mos del tra tado sobre dere chos huma nos.”

Los miem bros del Comité, en su cali dad de exper tos que actúan a titulo per so nal, al for mu -
lar pre gun tas y plan tear una gran varie dad de cues tio nes no se ciñen a la infor ma ción que
les faci lita el Estado Parte en su informe. Pue den recu rrir, y así lo hacen, a otros tipos de
infor ma ción tal como la con se guida por medio de orga nis mos espe cia li za dos, otras fuen -
tes guber na men ta les o no guber na men ta les, sus pro pios cono ci mien tos per so na les y fuen -
tes diver sas. Como se ha indi cado antes, el pro pó sito del exa men es con tri buir, en un
esfuerzo con junto, al ade lanto de la mujer y a la apli ca ción de los dere chos con te ni dos en la
Con ven ción. Los exper tos, en el desem peño de sus fun cio nes, sólo están suje tos a la pro -
pia Con ven ción.
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En su docu mento para la Cuarta Con fe ren cia Mun dial sobre la Mujer, el Comité enfa tizó el
reto cru cial al que se enfren taba para desa rro llar con tac tos. Se debían adop tar medi das
efec ti vas para que el pro ceso infor ma tivo creara con tac tos ofi cia les y extrao fi cia les con el
foro domés tico. Debido en pri mer lugar a la falta de tiempo sufi ciente en la reu nión, el
Comité no ha logrado hasta ahora esta ble cer un con tacto regu lar con orga ni za cio nes no
guber na men ta les (ONG) para dis cu tir el sig ni fi cado y la impor tan cia de los artí cu los de la
Con ven ción.

La Con fe ren cia de Bei jing demos tró pre ci sa mente en qué medida la Con ven ción y el tra -
bajo del Comité había tras cen dido a la socie dad civil. Se han creado impor tan tes ONG
dedi ca das a la pro mo ción de la Con ven ción y a la capa ci ta ción de la mujer, que están uti li -
zando la Con ven ción como ins tru mento para sus acti vi da des. Algu nas ONG vie nen uti li -
zando la Con ven ción como marco para la igual dad, uti li zán dola para luchar por los
dere chos huma nos de la mujer en todos los nive les. Durante la Cuarta Con fe ren cia Mun -
dial sobre la Mujer, las ONG orga ni za ron 14 semi na rios dedi ca dos a varios aspec tos de la
Con ven ción y del tra bajo de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mujer . Las ONG han pres tado una gran ayuda a los exper tos de
la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer
en su labor, com par tiendo infor ma ción sobre la situa ción de la mujer en dife ren tes paí ses y
apo yando las deci sio nes de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción con tra la Mujer en foros inter na cio na les. Las ONG de dife ren tes paí ses han 
desa rro llado sus pro pios exper tos sobre la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y apor tan regu lar mente infor mes espe cia les
sobre estos paí ses en las reu nio nes de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For -
mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer . Las ONG en todo el mundo han invi tado a los
exper tos de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción
con tra la Mujer a par ti ci par en varias con fe ren cias que han orga ni zado sobre la Con ven -
ción y su impor tan cia para la defensa de los dere chos huma nos con te ni dos en la Con ven -
ción. El Comité con sid er a incal cu la ble el apoyo de las ONG y de los acti vis tas en favor de
los dere chos huma nos de la mujer en ese esfuerzo com bi nado ten dente a pro mo ver e
incre men tar la toma de con cien cia y la infor ma ción sobre los dere chos huma nos de la
mujer de acuerdo con la Con ven ción.

El Comité lamenta pro fun da mente que las pocas sesio nes y el insu fi ciente tiempo de reu -
nión no per mi tan el esta ble ci miento de una cone xión más orga ni zada con un número
mayor de ONG, que faci li ta ría la difu sión glo bal de infor ma ción sobre la Con ven ción, de
modo que las muje res pudie ran uti li zarla en todas par tes en defensa de sus dere chos huma -
nos fun da men ta les. No obs tante, en su 15.º período de sesio nes (del 15 de enero al 2 de
febrero de 1996) el Comité reco mendó que la Secre ta ría faci lite al Comité, en su 16.º
periodo de sesio nes, infor ma ción sobre los con tac tos que otros orga nis mos del tra tado
hayan for jado con ONG, para estu diar la posi bi li dad de una coo pe ra ción más per ma nente
con las mis mas.
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d) Presentación y examen de los informes

En pri mer lugar el Pre si dente del Comité pre senta al repre sen tante o los repre sen tan tes
invi ta dos a asis tir al exa men del informe ini cial. Segui da mente una de esas per so nas
expone el informe. Esta expo si ción no debe exce der de 30 minu tos, y el repre sen tante
puede apro ve char la opor tu ni dad para comu ni car infor ma ción adi cio nal no con te nida en
el informe o pre sen tar nueva infor ma ción obte nida desde la pre sen ta ción del informe al
Secre ta rio Gene ral. Tras esta intro duc ción, los miem bros del Comité comien zan por for -
mu lar obser va cio nes y comen ta rios gene ra les sobre el informe en su con junto y las reser -
vas que pueda haber expre sado el Estado Parte con res pecto a la Con ven ción. A
con ti nua ción pro ce den al exa men del informe, artí culo por artí culo, y for mu lan pre gun tas
sobre la apli ca ción de artí cu los espe cí fi cos, reca ban infor ma ción o acla ra cio nes adi cio na -
les, etc.

Al final de este turno de pre gun tas y obser va cio nes de los miem bros del Comité, el repre -
sen tante o los repre sen tan tes del Estado Parte pue den deci dir res pon der inme dia ta mente
a algu nas de las pre gun tas. Pero, por lo gene ral, res pon de rán a las cues tio nes plan tea das
en una sesión pro gra mada para uno o dos días des pués. En esta etapa los miem bros del
Comité pue den for mu lar nue vas pre gun tas o suge rir que las pre gun tas que hayan que dado
sin res puesta o no hayan sido res pon di das satis fac to ria mente se abor den en el siguiente
informe del Estado Parte. El Comité puede asi mismo pedir que se envíe infor ma ción adi -
cio nal a la secre ta ría del Comité, con sede en Nueva York, antes del plazo de pre sen ta ción
del siguiente informe. Ahora bien, ésta es una medida poco usual.

En una deci sión adop tada en su sexto período de sesio nes de 1987, el Comité deci dió invi -
tar a los orga nis mos espe cia li za dos a que le pre sen ta ran infor mes sobre la apli ca ción de la
Con ven ción en las esfe ras corres pon dien tes al ámbito de sus acti vi da des. Esta deci sión se
adoptó para faci li tar las tareas del Comité y es con forme al artí culo 22 de la Con ven ción.
La infor ma ción reca bada de esta forma por el Comité debía abar car tanto los pro pios pro -
gra mas de los orga nis mos que pudie ran pro mo ver la apli ca ción de la Con ven ción, como la
infor ma ción que dichos orga nis mos hubie ran reci bido de los Esta dos Par tes en el marco
del man dato del Comité. Desde la adop ción de esa deci sión, algu nos orga nis mos espe cia li -
za dos como la UNESCO, la FAO, la OMS y la OIT coo pe ran regu lar mente con el Comité.

El Comité deci dió, en su 14.º período de sesio nes (1995), asig nar dos reu nio nes y media
para el exa men de los infor mes ini cia les. Adi cio nal mente deci dió que no se debe ría esta ble -
cer un límite de tiempo for mal para la intro duc ción de los infor mes de los Esta dos Par tes,
dado que el obje tivo prin ci pal es man te ner un diá logo con el Estado Parte y la limi ta ción del 
tiempo impide la expo si ción del Estado.
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Para el exa men de segun dos infor mes perió di cos y los sub si guien tes, el Comité ha esta ble -
cido un grupo de tra bajo pre vio a la sesión, com puesto por cinco miem bros, con la orden
de ela bo rar una lista de asun tos y blo ques de pre gun tas, basa das en las direc tri ces para la
ela bo ra ción de segun dos infor mes y los sub si guien tes, para su envío con ante la ción al
Estado infor mante. La lista de asun tos se ordena artí culo por artí culo o en base a gru pos de
artí cu los. El Estado infor mante tiene así la posi bi li dad de ela bo rar las répli cas para pre sen -
tar las en la misma sesión en que se exa mine su segundo informe o siguien tes. Los miem -
bros del Comité están facul ta dos, en todo caso, para for mu lar más pre gun tas a los
repre sen tan tes del Estado Parte durante el exa men del informe. Este pro ce di miento con -
tri buye a dar cele ri dad al exa men de los infor mes siguien tes y por tér mino medio se prevé
una reu nión con este pro pó sito.

En su 13.º período de sesio nes (1994), el Comité deci dió adop tar la prác tica de ela bo rar
obser va cio nes fina les sobre los infor mes, de modo que esas obser va cio nes pudie ran que -
dar refle ja das en el tra bajo del Comité. Se deter mi na ron los siguien tes pro ce di mien tos
para la ela bo ra ción de esas obser va cio nes.

“Al prin cipio de cada se sión, el Presi dente de berá des ig nar, para
cada in forme, a dos miem bros del Comité para que re dac ten las
ob ser va cio nes fi na les que de berían ser con sid era das por el
Comité para su adopción. En la me dida de lo po si ble, al me nos
uno de los in for man tes de berá ser de la re gión del Es tado in for -
mante. Para los se gun dos in for mes periódi cos y los sub sigui en -
tes de berán con sul tar con los miem bros del grupo de tra bajo de
la se sión pre via.

Las ob ser va cio nes de berán tratar los pun tos más im por tan tes
sur gi dos du rante el diálogo con struc tivo y po ni endo es pe cial én -
fa sis tanto en los as pec tos posi ti vos de los in for mes como en los
asun tos so bre los que el Comité haya ex pre sado su preo cu pa -
ción, y de berá in di car cla ra mente cual es la in for ma ción que el
Comité de sea que el Es tado Parte in cluya en su próximo in -
forme. Las ob ser va cio nes serán tan ex haus ti vas como sea po si -
ble y en su forma de berían re fle jar primera mente as pec tos
posi ti vos, luego las áreas de preo cu pa ción y final mente las re -
comen da cio nes para el próximo in forme. Las ob ser va cio nes de
los se gun dos in for mes y los sub sigui en tes de berían te ner en
cuenta las aporta cio nes del grupo de tra bajo de la se sión pre via
así como el diálogo con struc tivo.
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Los bor ra dores serán con sid era dos en re un io nes pri va das del
Comité, pro gra ma das periódica mente du rante la se sión, pero al
me nos una vez por se mana.

Una vez acor da das, las ob ser va cio nes fi na les se in cluirían en el
in forme del Comité so bre el ex amen del Es tado Parte.”

En su 15.º período de sesio nes (del 15 de enero al 2 de febrero de 1996), el Comité deci dió 
pres cin dir de publi car un suma rio deta llado res pecto de las dis cu sio nes sobre los infor mes
pre sen ta dos por los Esta dos Par tes de con for mi dad con el artí culo 18 de la Con ven ción.
En cual quier caso, se man ten drán las actas y las obser va cio nes fina les y reco men da cio nes
del Comité irán pre ce di das de un breve suma rio sobre la expo si ción de los Esta dos Par tes.
El Comité soli citó asi mismo que las obser va cio nes fina les fue ran trans mi ti das a los Esta dos
Par tes corres pon dien tes inme dia ta mente des pués de con cluida la sesión.

Una vez exa mi nado el informe, se con sid er a asi mismo de la máxima impor tan cia el que el
Estado infor mante adopte las medi das per ti nen tes a nivel nacio nal para seguir apli cando la 
Con ven ción. Depen diendo de los pun tos deba ti dos en un diá logo cons truc tivo, se harán
nece sa rias medi das legis la ti vas o polí ti cas, la publi ca ción del informe, otras acti vi da des
infor ma ti vas, etc.

La expe rien cia del Comité mues tra que muchos Esta dos Par tes tie nen difi cul ta des para
reu nir la infor ma ción corres pon diente, como por ejem plo datos esta dís ti cos dife ren cia dos
por sexos para los infor mes ini cia les y los sub si guien tes, así como para faci li tar al Comité
copias de las leyes per ti nen tes y demás mate rial, tra du ci dos a alguno de los idio mas ofi cia -
les de las Nacio nes Uni das. Los recor da to rios envia dos a los Esta dos Par tes no siem pre
han sur tido el efecto deseado.

En caso de que un Estado Parte desee pre sen tar infor ma ción adi cio nal, no con te nida en el
informe pre sen tado, ésta debe ría hacerlo lle gar a la Secre ta ría del Comité de la Ofi cina de
las Nacio nes Uni das de Nueva York al menos tres meses antes de la fecha pre vista para el
exa men del informe, de modo que esa infor ma ción adi cio nal pueda ser tra du cida y dis tri -
buida a los miem bros del Comité. Las difi cul ta des, a veces, se deben a la falta de coor di na -
ción entre los dife ren tes minis te rios u otros orga nis mos impli ca dos en el pro ceso de
infor ma ción. Este Manual trata de recon du cir estas situa cio nes. Otras difi cul ta des tie nen su 
ori gen en la falta de medios y de infraes truc tu ras ade cua das. En tales casos, los pro gra mas
de for ma ción ofre ci dos por las Nacio nes Uni das, en par ti cu lar sus ser vi cios de ase so ra -
miento y sus pro gra mas de asis ten cia téc nica, podrían resul tar pro ve cho sos.
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e) Actividades de seguimiento

Todos los años el Comité, por con ducto del Con sejo Eco nó mico y Social, informa sobre
sus acti vi da des a la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das. El informe del Comité se
trans mite asi mismo a la Comi sión de la Con di ción de la Mujer, para su cono ci miento.
Mediante las reco men da cio nes gene ra les que adopta, el Comité señala a los Esta dos Par -
tes las esfe ras que, habida cuenta del exa men de los infor mes y demás infor ma ción obte -
nida, sus ci tan en él espe cial preo cu pa ción. En gene ral se des taca la impor tan cia de estas
cues tio nes seña lando que mere cen mayor y más espe cial aten ción de los Esta dos Par tes al
pre sen tar sus infor mes al Comité.

En su Reco men da ción Gene ral No 6 (sép timo período de sesio nes, 1988) el Comité
insis tió en la nece si dad de medi das apro pia das para con se guir una amplia difu sión de la
Con ven ción y de las acti vi da des del Comité en los Esta dos Par tes. (Véase la sec ción b ante -
rior, Direc tri ces para la pre sen ta ción de infor mes.) En efecto, para la apli ca ción plena y
uni ver sal de la Con ven ción es de impor tan cia pri mor dial que, en todos sus nive les, el
Gobierno y la socie dad ten gan cono ci miento de la Con ven ción y los dere chos que con -
tiene. Por con si guiente, los Esta dos Par tes deben esfor zarse por dar la máxima publi ci dad
posi ble a la Con ven ción y a los infor mes que pre sen ten al Comité.

Como el pro pó sito del diá logo cons truc tivo es impul sar la apli ca ción de la Con ven ción en
el plano nacio nal, es suma mente impor tante que el Estado infor mante con si dere aten ta -
mente el exa men del informe y adopte todas las medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas y de
otro tipo nece sa rias para el segui miento de las pre gun tas for mu la das y las cues tio nes plan -
tea das por los miem bros del Comité. Las auto ri da des públi cas y demás órga nos com pe ten -
tes que se ocu pen de los asun tos tra ta dos por la Con ven ción deben man te nerse al
corriente del diá logo con el Comité y de sus resul ta dos, para que pue dan adop tarse las
medi das nece sa rias en la bús queda cons tante de la igual dad de jure y de facto entre el
hom bre y la mujer.
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CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y
OTROS TRATOS O PENAS CRU ELES,

INHUMANOS O DEGRADANTES

Por Jo seph Voyame y Pe ter Burns

La Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan -
tes (en ade lante, “la Con ven ción”) fue apro bada por la Asam blea Gene ral de las Nacio nes
Uni das en su reso lu ción 39/46 de 10 de diciem bre de 1984. Entró en vigor el 27 de julio
de 1987, de con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 27 con la rati fi ca ción y adhe sión de
20 Esta dos. Hasta el 30 de sep tiem bre de 1996, 99 Esta dos se habían adhe rido a la Con -
ven ción.

A. PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

a) La Convención y sus requisitos en materia de informes

Con arre glo al párrafo 1 del artí culo 1 de la Con ven ción, cada Estado Parte ha de tomar
medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas, judi cia les o de otra índole efi ca ces para impe dir los
actos de tor tura, (art. 2(1)) en todo terri to rio que esté bajo su juris dic ción. Ade más de esta
dis po si ción, los Esta dos Par tes asu men una serie de obli ga cio nes pres cri tas en los artí cu los
3 a 16 de la Con ven ción que com pren den la prohi bi ción de la tor tura y otros tra tos o penas 
crue les, inhu ma nos o degra dan tes (art. 16). Nos refe ri re mos a cada una de estas dis po si -
cio nes a medida en que se las cita.

El aspecto esen cial de los órga nos de las Nacio nes Uni das que tute lan el res peto de los
dere chos huma nos es la apli ca ción, de con for mi dad con el rela tivo tra tado, de un sis tema
de infor ma ción efi caz lle vado a cabo por los Esta dos Par tes y de super vi sión por parte del
res pec tivo órgano ins ti tuido por tra tado vin cu lante. El artí culo 19 de la Con ven ción esta -
blece las dis po si cio nes rela ti vas.

Texto del artículo 19

1. Los Esta dos Par tes pre sen ta rán al Comité, por con ducto del Secre ta -
rio Gene ral de las Nacio nes Uni das, los infor mes rela ti vos a las medi -
das que hayan adop tado para dar efec ti vi dad a los com pro mi sos que
han con traído en vir tud de la pre sente Con ven ción, den tro del plazo
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del año siguiente a la entrada en vigor de la Con ven ción en lo que res -
pecta al Estado Parte inte re sado. A par tir de enton ces, los Esta dos
Par tes pre sen ta rán infor mes suple men ta rios cada cua tro años sobre
cual quier nueva dis po si ción que se haya adop tado, así como los
demás infor mes que soli cite el Comité.

2. El Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das trans mi tirá los infor mes 
a todos los Esta dos Par tes.

3. Todo informe será exa mi nado por el Comité, el cual podrá hacer los
comen ta rios gene ra les que con si dere opor tu nos y los trans mi tirá al
Estado Parte inte re sado. El Estado Parte podrá res pon der al Comité
con las obser va cio nes que desee for mu lar.

4. El Comité podrá, a su dis cre ción, tomar la deci sión de incluir cual -
quier comen ta rio que haya for mu lado de con for mi dad con el párrafo
3 del pre sente artí culo, junto con las obser va cio nes al res pecto reci bi -
das del Estado Parte inte re sado, en su informe anual pre sen tado de
con for mi dad con el artí culo 24. Si lo soli ci tara el Estado Parte inte re -
sado, el Comité podrá tam bién incluir copia del informe pre sen tado
en vir tud del párrafo 1 del pre sente artí culo.

En vir tud de esta dis po si ción de la Con ven ción, cada Estado Parte ha de pre sen tar, den tro
del año siguiente a la entrada en vigor de la Con ven ción con res pecto a ese Estado, un
informe ini cial sobre las medi das adop ta das con arre glo al párrafo 1 del artí culo 19. En lo
suce sivo los Esta dos Par tes pre sen ta rán infor mes perió di cos (“suple men ta rios”) rela ti vos a
nue vos asun tos cada cua tro años, así como los demás infor mes que soli cite el Comité.

b) Directrices para la pre senta ción
de informes con arreglo a la Convención

Las pau tas pre pa ra das por el Comité que son sími les a las de otros órga nos de las Nacio nes 
Uni das que tute lan el res peto de los dere chos huma nos tie nen por objeto asis tir a los Esta -
dos Par tes en la ela bo ra ción y pre sen ta ción de sus infor mes ini cia les. En líneas gene ra les,
los infor mes debe rían incluir infor ma ción sobre la estruc tura judi cial gene ral rela tiva a la
tor tura y otros tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes y des cri bir cómo cada
Estado cum ple las obli ga cio nes con traí das con forme a cada uno de los artí cu los de la Con -
ven ción.

Ade más, las pau tas per si guen el obje tivo de uni for mar la pre sen ta ción de dichos infor mes;
por con si guiente, son úti les para el Comité para lograr una visión gene ral de cómo cada
uno de los Esta dos Par tes cum ple las obli ga cio nes con traí das en vir tud de la Con ven ción.
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i)   Informes iniciales

Texto de las pautas generales relativas a la forma y
el contenido de los informes iniciales

Parte 1: Información general

En esta parte se deberá:

a) Des cri bir bre ve mente el marco jurí dico gene ral en el que se adop ten
las medi das para prohi bir y eli mi nar la tor tura, tal como se define en
el párrafo 1 del artí culo 1 de la Con ven ción, así como otros tra tos o
penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes en el Estado infor mante;

b) Indi car si el Estado que pre senta el informe es parte en un ins tru -
mento inter na cio nal o si en su legis la ción interna exis ten o se pue den
pro mul gar dis po si cio nes en un ámbito de apli ca ción más amplio que
el pre visto en la Con ven ción;

c) Indi car si las dis po si cio nes de la Con ven ción pue den ser invo ca das
ante las cor tes y otros tri bu na les o las auto ri da des admi nis tra ti vas, y si 
éstos pue den apli car las direc ta mente, o si para ello es nece sa rio que
se incor po ren al orde na miento jurí dico interno en vir tud de una ley o
regla mento admi nis tra tivo;

d) Indi car las auto ri da des judi cia les admi nis tra ti vas o de otra índole que
tie nen juris dic ción en las cues tio nes de que trata la Con ven ción y pro -
por cio nar infor ma ción sobre los casos que esas auto ri da des hayan
exa mi nado de hecho durante el período que se reseña;

e) Indi car los recur sos de que dis po nen las per so nas que ale guen haber
sido víc ti mas de tor tura o de otros tra tos o penas crue les, inhu ma nos o 
degra dan tes y los pro gra mas de reha bi li ta ción de que dis po nen las víc -
ti mas de tor tura;

f) Des cri bir bre ve mente la situa ción actual en lo que res pecta a la apli ca -
ción prác tica de la Con ven ción en el Estado infor mante y expli car los
fac to res y las difi cul ta des que afec ten al pleno cum pli miento de las
obli ga cio nes con traí das por ese Estado en vir tud de la Con ven ción.
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Parte II: Información relativa a cada uno de los artículos de la Parte I de la
Convención

En esta parte se deberá proporcionar información específica sobre la forma
en que se aplican en el Estado informante los artículos 2 a 16 de la
Convención, de conformidad con el orden en que figuran esos artículos y
sus respectivas disposiciones. Además, en relación con las disposiciones de
cada artículo se deberá indicar:

a) Las medi das de carác ter legis la tivo, judi cial, admi nis tra tivo o de otra
índole que estén en vigor y que sir van para apli car las dis po si cio nes
seña la das;

b) Todo fac tor o difi cul tad que afecte la apli ca ción prác tica de esas dis po -
si cio nes;

c) Toda infor ma ción sobre situa cio nes y casos con cre tos en que se hayan
impuesto las medi das des ti na das a apli car las dis po si cio nes seña la -
das, incluido todo dato esta dís tico per ti nente.

El informe deberá ir acompañado de un número suficiente de ejemplares
de los principales textos legislativos y de otra índole a que se haya hecho
referencia en él, presentados en uno de los idiomas de trabajo (español,
francés, inglés o ruso). Esos documentos se pondrán a la disposición de los
miembros del Comité. Sin embargo, cabe señalar que no se imprimirán
para su distribución general junto con el informe. Por consiguiente, cuando 
un texto no figure en el cuerpo del informe o en uno de sus anexos, es
aconsejable que se incluyan en el informe los datos necesarios para su
comprensión sin referencia a dicho texto. En el informe deberán citarse los
textos de las disposiciones legislativas internas pertinentes a la aplicación
de la Convención.

Comen tario

Los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes deben siem pre estar divi di dos en dos par -
tes.

La pri mera parte del informe será de índole gene ral. Debe apor tar infor ma ción básica e
indi car el marco en que el Estado infor mante garan tiza la prohi bi ción de la tor tura. Con -
viene tra tar los siguien tes aspec tos prin ci pa les: el informe debe indi car con pre ci sión la
jerar quía de la Con ven ción en el orde na miento jurí dico interno y, en par ti cu lar, acla rar si,
para incor po rarla en dicho orde na miento, es pre ciso rea fir marla explí cita e ínte gra mente
en la Cons ti tu ción o en otro texto legis la tivo del Estado Parte. Si así fuera, el informe debe
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dar cuenta del texto legis la tivo por el que se incor pora la Con ven ción en el orde na miento
jurí dico interno y de sus reper cu sio nes. En caso con tra rio, debe espe ci fi carse en el informe
si la rati fi ca ción de la Con ven ción o la adhe sión a ella ori gina por sí sola la incor po ra ción de 
la Con ven ción y la obli ga ción de los agen tes del Estado de apli car direc ta mente sus dis po si -
cio nes, así como la posi bi li dad para los indi vi duos de invo car direc ta mente los dere chos
que les reco noce la Con ven ción. Ade más, en esta pri mera parte se debe expo ner la estruc -
tura orgá nica del Estado Parte, es decir, de los pode res legis la tivo, eje cu tivo y judi cial y sus
fun cio nes. Se indi ca rán en esta parte las auto ri da des judi cia les, admi nis tra ti vas o de otro
tipo encar ga das de apli car las diver sas dis po si cio nes de la Con ven ción. Por último, tam -
bién en esta parte se debe eva luar la situa ción de facto en lo que res pecta a la tor tura en el
Estado infor mante y, si toda vía exis tiera esta prác tica, expli car los moti vos por los que no
se ha podido abo lir com ple ta mente. (La Parte I de las pau tas es ahora común a las direc tri -
ces para la pre pa ra ción de infor mes ela bo ra dos para todos los órga nos de las Nacio nes
Uni das crea dos en vir tud de tra ta dos para el con trol del res peto de los dere chos huma nos.
El texto de las direc tri ces con so li da das rela tivo a la parte ini cial de los infor mes de los Esta -
dos Par tes puede verse en el anexo que figura al final de la pri mera parte del manual.)

En la segunda parte del informe se debe apor tar infor ma ción deta llada, artí culo por artí -
culo, sobre cómo el Estado inte re sado aplica los artí cu los 2 a 16 de la Con ven ción. El
informe debe comu ni car, con res pecto a cada artí culo, las medi das legis la ti vas, admi nis tra -
ti vas y judi cia les adop ta das para dar efecto a las dis po si cio nes del artí culo que se con si dere,
e infor ma ción sobre los even tua les casos con cre tos de apli ca ción de estas medi das. En
todos los casos se acom pa ña rán los datos esta dís ti cos dis po ni bles.

Los infor mes han de men cio nar asi mismo los even tua les casos de vio la ción de la Con ven -
ción y expo ner los moti vos de dichas vio la cio nes y las medi das adop ta das para corre gir esa
situa ción. En efecto, es impor tante que el Comité se forme una idea clara no sólo de la
situa ción jurí dica, sino tam bién de la situa ción de facto en el Estado infor mante.

El informe en sí debe con te ner las dis po si cio nes jurí di cas inter nas más impor tan tes rela ti -
vas a la Con ven ción, para poder con sul tar las fácil mente. Es nece sa rio igual mente adjun tar
al informe otras leyes y regla men ta cio nes per ti nen tes, así como los tex tos de todo fallo
admi nis tra tivo o judi cial dic tado, o las medi das adop ta das en apli ca ción directa o indi recta
de la Con ven ción. En la medida de lo posi ble, estos tex tos se pre sen ta rán en uno de los
idio mas de tra bajo del Comité, es decir, en espa ñol, fran cés, inglés o ruso.

ii) In for mes periódi cos

Cada Estado Parte está obli gado a pre pa rar y pre sen tar un informe perió dico al Comité, en 
arre glo con el párrafo 1 del artí culo 19 de la Con ven ción, cada cua tro años desde la fecha
de pre sen ta ción del pri mer informe. Dichos infor mes perió di cos deben, en líneas gene ra -
les, des cri bir las nue vas medi das que el Estado Parte haya adop tado desde la fecha en que
pre sentó su informe ini cial.
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No obs tante no haya nin guna nece si dad de rei te rar el mate rial espe cí fico incluido en el
informe ini cial, es de uti li dad que en el informe perió dico se des criba la estruc tura admi nis -
tra tiva y judi cial gene ral en el marco de la cual la Con ven ción actúa en rela ción al Estado
infor mante.

El informe perió dico debe incluir:

a) Información relativa a las medidas adoptadas o propuestas, desde la fecha del
informe inicial, con el fin de cumplir con las disposiciones de la Convención;

b) Información relativa a las cuestiones que el Comité solicita al examinar el informe
inicial y que fueran dejadas sin resolución;

c) Toda acción tomada como resultado de las conclusiones y recomendaciones que el
Comité haya establecido en ocasión del informe inicial;

d) Todos los factores y dificultades que hayan surgido y que obstaculicen la aplicación de 
la Convención; y

e) Una descripción de los adelantos logrados en la aplicación de la Convención, desde
la fecha del informe inicial.

iii) In for mes adi cion ales

En algu nos casos el Estado Parte pre senta un informe (ya sea ini cial o perió dico) que puede
no con te ner toda la infor ma ción que el Comité nece sita para cum plir con sus dis po si cio nes 
en arre glo con el párrafo 3 del artí culo 19. En tal caso el Comité puede soli ci tar un informe
adi cio nal que con tenga infor ma ción espe cí fica y que deba ser pre sen tado en una fecha
deter mi nada.

c) Presentación de informes sobre las disposiciones sustantivas

ARTÍCULO 1
Texto del artículo 1

1. A los efec tos de la pre sente Con ven ción, se enten derá por el tér mino
“tor tura” todo acto por el cual se inflija inten cio na da mente a una per -
sona dolo res o sufri mien tos gra ves, ya sean físi cos o men ta les, con el
fin de obte ner de ella o de un ter cero infor ma ción o una con fe sión, de
cas ti garla por un acto que haya come tido, o se sos pe che que ha come -
tido, o de inti mi dar o coac cio nar a esa per sona o a otras, o por cual -
quier razón basada en cual quier tipo de dis cri mi na ción, cuando
dichos dolo res o sufri mien tos sean infli gi dos por un fun cio na rio
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público u otra per sona en el ejer ci cio de fun cio nes públi cas, a ins ti ga -
ción suya, o con su con sen ti miento o aquies cen cia. No se con si de ra -
rán tor tu ras los dolo res o sufri mien tos que sean con se cuen cia
úni ca mente de san cio nes legí ti mas, o que sean inhe ren tes o inci den ta -
les a éstas.

2. El pre sente artí culo se enten derá sin per jui cio de cual quier ins tru -
mento inter na cio nal o legis la ción nacio nal que con tenga o pueda con -
te ner dis po si cio nes de mayor alcance.

ARTÍCULO 2
Texto del artículo 2

1. Todo Estado Parte tomará medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas, judi -
cia les o de otra índole efi ca ces para impe dir los actos de tor tura en
todo terri to rio que esté bajo su juris dic ción.

2. En nin gún caso podrán invo carse cir cuns tan cias excep cio na les tales
como estado de gue rra o ame naza de gue rra, ines ta bi li dad polí tica
interna o cual quier otra emer gen cia pública como jus ti fi ca ción de la
tor tura.

3. No podrá invo carse una orden de un fun cio na rio supe rior o de una
auto ri dad pública como jus ti fi ca ción de la tor tura.

Comen tario

El artí culo 1 define la tor tura a los efec tos de la Con ven ción. Como pres cri ben las pau tas,
toda la infor ma ción de inte rés sobre la tor tura y otros tra tos o penas crue les, inhu ma nos o
degra dan tes debe pre sen tarse a la luz de esta defi ni ción. Esta infor ma ción debe refe rir las
medi das adop ta das con el fin de ase gu rar que el delito de tor tura, según reza la defi ni ción
del párrafo 1 del artí culo 1, haya sido con tem plado en la legis la ción interna. En el caso que
la pena capi tal o física sea la posi ble con dena por los deli tos come ti dos en el Estado en
cues tión, se deben des cri bir los deli tos que engloba dicha pena, la natu ra leza de la pena
(inclu yendo la posi bi li dad de una revi sión judi cial) y los datos anua les rela ti vos.

El artí culo 2 obliga a los Esta dos Par tes a impe dir efi caz mente que ocu rran casos de tor tura, 
y espe ci fica que nin guna cir cuns tan cia, por excep cio nal que sea, puede jus ti fi car la tor tura.

Al infor mar a tenor del artí culo 2, los Esta dos Par tes deben tener pre sente que más ade -
lante, espe cial mente en rela ción con los artí cu los 4, 10 y 11, se les pedirá infor ma ción
con creta sobre la puni bi li dad y las medi das pre ven ti vas lega les. Por con si guiente, con res -

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 403



pecto al artí culo 2, los Esta dos infor man tes deben comu ni car las medi das legis la ti vas,
admi nis tra ti vas y judi cia les que hayan adop tado para impe dir que ocu rran casos de tor tura
e indi car la efi ca cia de dichas medi das para impe dir la tor tura. Es par ti cu lar mente impor -
tante des cri bir todos los casos (aun que fue ran espo rá di cos) y cir cuns tan cias en las que ocu -
rrie ron efec ti va mente casos de tor tura, en vio la ción de las dis po si cio nes de la Con ven ción.

Si el sis tema judi cial del Estado Parte per mite la defensa haciendo recurso a jerar quías
supe rio res, se debe des cri bir su alcance y debe ser con forme con la limi ta ción esta ble cida
en el párrafo 3 del artí culo 2.

Al reco pi lar infor ma ción con res pecto al párrafo 1 del artí culo 2 de la Con ven ción, los fun -
cio na rios encar ga dos deben tener pre sente que otros ins tru men tos tam bién pres cri ben
infor ma ción sobre la adop ción de legis la ción y otras medi das. Las dis po si cio nes cone xas
son: el párrafo 2 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, los
párra fos 1 y 3 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y
Cul tu ra les, el párrafo 2 del artí culo 2 y la pri mera ora ción del artí culo 5 de la Con ven ción
inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, el artí -
culo 3 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con -
tra la Mujer y el artí culo 4 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. Cuando reú nan
infor ma ción rela tiva a los párra fos 2 y 3 del artí culo 2 de la pre sente Con ven ción, los fun -
cio na rios encar ga dos deben tener en cuenta que los casos de situa ción excep cio nal, limi ta -
ción de dere chos y sus pen sión de dere chos están con tem pla dos en los corres pon dien tes
artí cu los 4 y 5 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y en los artí cu los
cone xos 4 y 5 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y en
el párrafo 2 de los artí cu los 13, 14 y 15 y el artí culo 37 de la Con ven ción sobre los Dere -
chos del Niño.

ARTÍCULO 3

Texto del artículo 3

1. Nin gún Estado Parte pro ce derá a la expul sión, devo lu ción o extra di -
ción de una per sona a otro Estado cuando haya razo nes fun da das
para creer que esta ría en peli gro de ser some tida a tor tura.

2. A los efec tos de deter mi nar si exis ten esas razo nes, las auto ri da des
com pe ten tes ten drán en cuenta todas las con si de ra cio nes per ti nen -
tes, inclu sive, cuando pro ceda, la exis ten cia en el Estado de que se
trate de un cua dro per sis tente de vio la cio nes mani fies tas, paten tes o
masi vas de los dere chos huma nos.
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Comen tario

El párrafo 1 del artí culo 3 prohibe la expul sión, devo lu ción o extra di ción de una per sona a
otro Estado, cuando ésta esté en peli gro de ser some tida a tor tura, y el párrafo 2 del mismo
artí culo con tiene las nor mas para eva luar ese riesgo.

Al pre sen tar infor mes sobre este artí culo los Esta dos Par tes deben indi car las medi das legis -
la ti vas o de otro tipo que hayan adop tado para dar efecto a las dis po si cio nes del mismo. En
el informe debe con sig narse qué auto ri dad decide la extra di ción, expul sión o devo lu ción de 
la per sona. Se indi cará si es posi ble impug nar una deci sión sobre este asunto y qué pro ce -
di mien tos exis ten para hacerlo. Asi mismo se seña lará si las auto ri da des com pe ten tes reci -
ben alguna capa ci ta ción espe cial y, en su caso, de qué tipo, para eva luar la pro ba bi li dad de
que una de las per so nas alu di das en el artí culo 3 sea some tida a tor tura en caso de pro ce -
derse a su expul sión, devo lu ción o extra di ción, o si en efecto una per sona ha sido some tida
a tor tura en su pro pio país. Se debe ade más apor tar infor ma ción sobre los casos en que se
hubie ren invo cado las dis po si cio nes de este artí culo de la Con ven ción, las deci sio nes adop -
ta das por las auto ri da des en cada caso, y los cri te rios en que se fundó la deci sión adop tada
por las auto ri da des com pe ten tes. Como se ha indi cado antes, deben acom pa ñarse los
datos esta dís ti cos que se posean. Este artí culo ha pro por cio nado la base juris dic cio nal para
un cre ciente número de comu ni ca cio nes indi vi dua les al Comité en arre glo con el artí culo
22 de la Con ven ción.

Al pre sen tar infor mes sobre el artí culo 3 de la pre sente Con ven ción, los fun cio na rios
encar ga dos deben eva luar la infor ma ción ya reu nida para infor mar sobre artí cu los cone -
xos de otros ins tru men tos inter na cio na les y en par ti cu lar, los artí cu los 12 y 13 del Pacto
Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, los inci sos i) y ii) del apar tado d y el apar tado f
del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción Racial y el párrafo 4 del artí culo 15 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción
de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y el artí culo 10 de la Con ven ción
sobre los Dere chos del Niño que trata del dere cho a la liber tad de cir cu la ción, el dere cho de
acceso a todo lugar público y la expul sión y extra di ción.

ARTÍCULO 4

Texto del artículo 4

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tor tura cons ti tu -
yan deli tos con forme a su legis la ción penal. Lo mismo se apli cará a
toda ten ta tiva de come ter tor tura y a todo acto de cual quier per sona
que cons ti tuya com pli ci dad o par ti ci pa ción en la tor tura.
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2. Todo Estado Parte cas ti gará esos deli tos con penas ade cua das en las
que se tenga en cuenta su gra ve dad.

Comen tario

Los artí cu los 4 a 9 de la Con ven ción se refie ren a diver sos aspec tos de la obli ga ción asu -
mida por los Esta dos Par tes de apli car la Con ven ción esta ble ciendo la puni bi li dad legal de
los deli tos alu di dos en el artí culo 4.

El párrafo 1 del artí culo 4 esti pula la obli ga ción que tiene cada Estado Parte de tipi fi car la
tor tura —incluida la ten ta tiva de tor tura y la par ti ci pa ción en ella, por ejem plo en forma de
ins ti ga ción o de com pli ci dad en su comi sión— como delito cas ti gado por la legis la ción
penal. El artí culo indica ade más que la comi sión de esos deli tos se cas ti gará con “penas
ade cua das”.

En los infor mes se debe acom pa ñar el texto de las leyes pena les que den efecto al artí culo
4. Se deben expo ner deta lla da mente los diver sos actos a que se refiere el párrafo 1 del artí -
culo 4 y, en par ti cu lar, las dife ren cias entre deli tos como la ten ta tiva de tor tura, la comi sión
del acto de tor tura y la orden de come ter estos actos impar tida por una per sona reves tida
de auto ri dad, e indi car con exac ti tud las penas impues tas por estos deli tos, inclui das las
medi das dis ci pli na rias. El Comité desea infor ma ción sobre el número y la índole de los
casos en que se hayan apli cado esas leyes y el desen lace de esas cau sas; han de con sig narse 
ade más las penas impues tas y, en su caso, las razo nes de la abso lu ción. Los Esta dos Par tes
deben acom pa ñar, adjun tos a los infor mes, ejem plos de sen ten cias fun da das en esas leyes.
Si el número de casos fuera muy ele vado, deben acom pa ñarse las sen ten cias más típi cas.

Está implí cito en las obli ga cio nes de los infor mes impues tas en este artí culo que cada
Estado regla men tará el delito de tor tura de con for mi dad con la defi ni ción esta ble cida en el
párrafo 1 del artí culo 1. Sería impo si ble en caso con tra rio, por moti vos esta dís ti cos y de
infor ma ción ais lar el delito de tor tura de los de ase si nato, homi ci dio sin pre me di ta ción,
agre sión, etc.

Por otro lado, el Comité ha rei te rado cons tan te mente que es posi ble dis tin guir cua li ta ti va -
mente el delito de tor tura de las diver sas for mas de homi ci dio y agre sión. Por con si guiente,
se lo debe ría defi nir como cri men en la legis la ción interna de los Esta dos Par tes.

ARTÍCULO 5
Texto del artículo 5

1. Todo Estado Parte dis pon drá lo que sea nece sa rio para ins ti tuir su
juris dic ción sobre los deli tos a que se refiere el artí culo 4 en los
siguien tes casos:
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a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su
jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados
en ese Estado;

b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;

c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere
apropiado.

2. Todo Estado Parte tomará asi mismo las medi das nece sa rias para esta -
ble cer su juris dic ción sobre estos deli tos en los casos en que el pre -
sunto delin cuente se halle en cual quier terri to rio bajo su juris dic ción y 
dicho Estado no con ceda la extra di ción, con arre glo al artí culo 8, a
nin guno de los Esta dos pre vis tos en el párrafo 1 del pre sente artí culo.

3. La pre sente Con ven ción no excluye nin guna juris dic ción penal ejer -
cida de con for mi dad con las leyes nacio na les.

Comen tario

El artí culo 5 se refiere al ejer ci cio de la juris dic ción con res pecto a los actos men cio na dos
en el artí culo 4, y en su párrafo 2 esta blece una juris dic ción cuasi uni ver sal para esos deli -
tos.

En los infor mes al Comité se debe pre sen tar el texto de las medi das legis la ti vas y de otro
tipo adop ta das por el Estado infor mante para apli car cada dis po si ción con te nida en el artí -
culo 5 a fin de ins ti tuir su juris dic ción sobre los deli tos de que se trata. En par ti cu lar, se debe
tam bién seña lar si dichos actos se con si de ran deli tos uni ver sa les en la legis la ción nacio nal,
con tem plán do los como tales en cual quier lugar que ocu rran y sea cual fuere la nacio na li dad 
del autor o de la víc tima. Es pre ciso expo ner con deta lle los casos en que se hubie ren apli -
cado esas leyes y el desen lace de los mis mos. Se acom pa ña rán al informe las sen ten cias y
deci sio nes más impor tan tes pro nun cia das en vir tud de estas medi das.

ARTÍCULO 6
Texto del artículo 6

1. Todo Estado Parte en cuyo terri to rio se encuen tre la per sona de la que 
se supone que ha come tido cual quiera de los deli tos a que se hace refe -
ren cia en el artí culo 4, si, tras exa mi nar la infor ma ción de que dis -
pone, con sid er a que las cir cuns tan cias lo jus ti fi can, pro ce derá a la
deten ción de dicha per sona o tomará otras medi das para ase gu rar su
pre sen cia. La deten ción y demás medi das se lle va rán a cabo de con for -
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mi dad con las leyes de tal Estado y se man ten drán sola mente por el
período que sea nece sa rio a fin de per mi tir la ini cia ción de un pro ce di -
miento penal o de extra di ción.

2. Tal Estado pro ce derá inme dia ta mente a una inves ti ga ción pre li mi nar
de los hechos.

3. La per sona dete nida de con for mi dad con el párrafo 1 del pre sente
artí culo ten drá toda clase de faci li da des para comu ni carse inme dia ta -
mente con el repre sen tante corres pon diente del Estado de su nacio -
na li dad que se encuen tre más pró ximo o, si se trata de un apá trida,
con el repre sen tante del Estado en que habi tual mente resida.

4. Cuando un Estado, en vir tud del pre sente artí culo, detenga a una per -
sona, noti fi cará inme dia ta mente tal deten ción y las cir cuns tan cias
que la jus ti fi can a los Esta dos a que se hace refe ren cia en el párrafo 1
del artí culo 5. El Estado que pro ceda a la inves ti ga ción pre li mi nar pre -
vista en el párrafo 2 del pre sente artí culo comu ni cará sin dila ción sus
resul ta dos a los Esta dos antes men cio na dos e indi cará si se pro pone
ejer cer su juris dic ción.

Comen tario

El artí culo 6 obliga a los Esta dos Par tes a ins ti tuir los pro ce di mien tos ade cua dos para
garan ti zar la reten ción de una per sona sos pe chosa de algún acto men cio nado en el artí culo 
4 durante el período nece sa rio para ini ciar un pro ce di miento penal o de extra di ción.

Los infor mes deben apor tar el texto de las medi das legis la ti vas adop ta das en vir tud de este
artí culo y seña lar los casos de su apli ca ción en la prác tica. Se debe pre sen tar infor ma ción
sobre cuá les son las auto ri da des encar ga das de apli car los diver sos aspec tos de este artí -
culo, e indi car cómo se cum plen las garan tías esti pu la das para la per sona dete nida en el
párrafo 3 del artí culo 6.

ARTÍCULO 7
Texto del artículo 7

1. El Estado Parte en el terri to rio de cuya juris dic ción sea hallada la per -
sona de la cual se supone que ha come tido cual quiera de los deli tos a
que se hace refe ren cia en el artí culo 4, en los supues tos pre vis tos en el
artí culo 5, si no pro cede a su extra di ción, some terá el caso a sus auto -
ri da des com pe ten tes a efec tos de enjui cia miento.
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2. Dichas auto ri da des toma rán su deci sión en las mis mas con di cio nes
que las apli ca bles a cual quier delito de carác ter grave, de acuerdo con
la legis la ción de tal Estado. En los casos pre vis tos en el párrafo 2 del
artí culo 5, el nivel de las prue bas nece sa rias para el enjui cia miento o
incul pa ción no será en modo alguno menos estricto que el que se
aplica en los casos pre vis tos en el párrafo 1 del artí culo 5.

3. Toda per sona encau sada en rela ción con cual quiera de los deli tos
men cio na dos en el artí culo 4 reci birá garan tías de un trato justo en
todas las fases del pro ce di miento.

Comen tario

Con arre glo al artí culo 7, los Esta dos Par tes que no pro ce dan a la extra di ción de una per -
sona hallada en su terri to rio y sos pe chosa de haber come tido uno de los deli tos men cio na -
dos en el artí culo 4 debe rán some ter el asunto a sus auto ri da des com pe ten tes a los efec tos
de enjui cia miento penal ade cuado en los casos enun cia dos por el artí culo 5 supra. De este
modo existe una obli ga ción de ini ciar un pro ceso rela tivo a los actos de tor tura que hubie -
ran podido ocu rrir fuera de la juris dic ción terri to rial del Estado Parte, si el Estado Parte no
estu viera dis puesto o no pudiera recla mar por extra di ción el pre sunto delin cuente de pre -
sen tarse a su jui cio. La juris dic ción uni ver sal de pro ce sar el pre sunto delin cuente está esta -
ble cida en el párrafo 2 del artí culo 5 de la Con ven ción.

Los infor mes deben con te ner infor ma ción sobre las medi das adop ta das para apli car el artí -
culo 7 y citar ejem plos prác ti cos de su apli ca ción. Se debe indi car cómo se cum plen las
garan tías pres cri tas en los párra fos 2 y 3. Se deben adjun tar al informe ejem plos de sen ten -
cias pro nun cia das en apli ca ción de este artí culo.

ARTÍCULO 8

Texto del artículo 8

1. Los deli tos a que se hace refe ren cia en el artí culo 4 se con si de ra rán
inclui dos entre los deli tos que dan lugar a extra di ción en todo tra tado
de extra di ción cele brado entre Esta dos Par tes. Los Esta dos Par tes se
com pro me ten a incluir dichos deli tos como caso de extra di ción en
todo tra tado de extra di ción que cele bren entre sí en el futuro.

2. Todo Estado Parte que subor dine la extra di ción a la exis ten cia de un
tra tado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tra tado al
res pecto una soli ci tud de extra di ción, podrá con si de rar la pre sente
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Con ven ción como la base jurí dica nece sa ria para la extra di ción refe -
rente a tales deli tos. La extra di ción estará sujeta a las demás con di cio -
nes exi gi bles por el dere cho del Estado reque rido.

3. Los Esta dos Par tes que no subor di nen la extra di ción a la exis ten cia de 
un tra tado reco no ce rán dichos deli tos como casos de extra di ción
entre ellos, a reserva de las con di cio nes exi gi das por el dere cho del
Estado reque rido.

4. A los fines de la extra di ción entre Esta dos Par tes, se con si de rará que
los deli tos se han come tido, no sola mente en el lugar donde ocu rrie -
ron, sino tam bién en el terri to rio de los Esta dos obli ga dos a esta ble cer
su juris dic ción de acuerdo con el párrafo 1 del artí culo 5.

Comen tario

El fin del artí culo 8 es faci li tar la extra di ción de las per so nas sos pe cho sas de alguno de los
actos men cio na dos en el artí culo 4 ante rior.

Los infor mes deben indi car las leyes y regla men ta cio nes que rigen la extra di ción en el
Estado infor mante y con sig nar los tex tos de las medi das adop ta das para apli car el artí culo
8. Deben tam bién des cri bir los casos prác ti cos plan tea dos en rela ción con este artí culo.

ARTÍCULO 9

Texto del artículo 9

1. Los Esta dos Par tes se pres ta rán todo el auxi lio posi ble en lo que res -
pecta a cual quier pro ce di miento penal rela tivo a los deli tos pre vis tos
en el artí culo 4, inclu sive el sumi nis tro de todas las prue bas nece sa rias 
para el pro ceso que obren en su poder.

2. Los Esta dos Par tes cum pli rán las obli ga cio nes que les incum ban en
vir tud del párrafo 1 del pre sente artí culo de con for mi dad con los tra -
ta dos de auxi lio judi cial mutuo que exis tan entre ellos.

Comen tario

Con arre glo al artí culo 9, los Esta dos Par tes se com pro me ten a pres tarse toda la asis ten cia
judi cial mutua que sea posi ble en mate ria de pro ce di mien tos pena les rela ti vos a casos de
tor tura.
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En los infor mes se con sig na rán las dis po si cio nes nacio na les apli ca bles a la asis ten cia judi -
cial mutua. Se apor tará infor ma ción sobre los casos en que se hubiere apli cado en la prác -
tica el artí culo 9 de la Con ven ción, ya sea de forma directa o indi recta.

Con el artí culo 9 con cluye una serie de artí cu los rela ti vos a diver sos aspec tos de la obli ga -
ción de decla rar deli tos puni bles por la ley la tor tura y demás actos men cio na dos en el
párrafo 1 del artí culo 4.

Al pre sen tar sus infor mes sobre los artí cu los 4 a 9 de la pre sente Con ven ción, los fun cio na -
rios encar ga dos deben recor dar que otros ins tru men tos inter na cio na les exi gen tam bién
que se decla ren puni bles por la ley deter mi na dos deli tos. Es de inte rés espe cial el artí culo 4
de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na -
ción Racial. Con viene con si de rar la infor ma ción reco pi lada para la pre sen ta ción de infor -
mes sobre este artí culo, por su impor tan cia para la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 10

Texto del artículo 10

1. Todo Estado Parte velará por que se inclu yan una edu ca ción y una
infor ma ción com ple tas sobre la prohi bi ción de la tor tura en la for ma -
ción pro fe sio nal del per so nal encar gado de la apli ca ción de la ley, sea
éste civil o mili tar, del per so nal médico, de los fun cio na rios públi cos y
otras per so nas que pue dan par ti ci par en la cus to dia, el inte rro ga to rio
o el tra ta miento de cual quier per sona some tida a cual quier forma de
arresto, deten ción o pri sión.

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohi bi ción en las nor mas o ins truc -
cio nes que se publi quen en rela ción con los debe res y fun cio nes de
esas per so nas.

Comen tario

Con arre glo a este artí culo, la edu ca ción y la infor ma ción sobre la prohi bi ción de la tor tura
han de for mar parte de la capa ci ta ción pro fe sio nal del per so nal civil y mili tar encar gado de
la apli ca ción de la ley, del per so nal médico, de los fun cio na rios públi cos y otras per so nas
que inter ven gan en la cus to dia, el inte rro ga to rio o el trato de cual quier per sona some tida a
arresto, deten ción o pri sión en el Estado infor mante.

Los infor mes deben apor tar infor ma ción deta llada sobre las medi das adop ta das para la
apli ca ción de este artí culo y, en par ti cu lar, sobre los pro gra mas de for ma ción de las per so -
nas encar ga das de las dife ren tes fun cio nes enun cia das en el artí culo 10. El Comité recaba

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 411



infor ma ción sobre el con te nido de dichos pro gra mas, en par ti cu lar sobre la capa ci ta ción
del per so nal médico para reco no cer casos de tor tura, así como las secue las de tor tu ras físi -
cas o psi co ló gi cas. En los infor mes se debe ana li zar la efi ca cia de los diver sos pro gra mas.
Al Comité tam bién le inte resa reci bir infor ma ción sobre la inter ven ción y par ti ci pa ción de
orga ni za cio nes no guber na men ta les en las acti vi da des de for ma ción e infor ma ción.

De con for mi dad con el artí culo 16, se apli can las mis mas dis po si cio nes para otros tra tos o
penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes.

ARTÍCULO 11

Texto del artículo 11

Todo Estado Parte man ten drá sis te má ti ca mente en exa men las nor mas e ins truc cio nes,
méto dos y prác ti cas de inte rro ga to rio, así como las dis po si cio nes para la cus to dia y el tra ta -
miento de las per so nas some ti das a cual quier forma de arresto, deten ción o pri sión en cual -
quier terri to rio que esté bajo su juris dic ción, a fin de evi tar todo caso de tor tura.

Comen tario

Este artí culo esti pula la vigi lan cia sis te má tica de los méto dos de inte rro ga to rio y de las dis -
po si cio nes acerca de la cus to dia y el trato de las per so nas some ti das a arresto, deten ción o
pri sión.

Los infor mes deben indi car las medi das adop ta das para el esta ble ci miento efec tivo de esta
vigi lan cia sis te má tica y, en par ti cu lar, las leyes, regla men ta cio nes e ins truc cio nes que per -
mi ten super vi sar la correc ción del trato dado a las per so nas men cio na das en el artí culo 11,
los pro ce di mien tos ins ti tui dos para apli car esas nor mas, y su apli ca ción en la prác tica. Los
infor mes deben des cri bir deta lla da mente los meca nis mos o dis po si ti vos crea dos a esos
efec tos. La infor ma ción faci li tada por los Esta dos en vir tud de este artí culo debe refe rirse
en par ti cu lar a la super vi sión de la poli cía, del per so nal peni ten cia rio y de las fuer zas arma -
das, y a la ins pec ción de pri sio nes y otros esta ble ci mien tos de deten ción. Con arre glo a
este artí culo se deben indi car asi mismo cuál es la auto ri dad com pe tente para reci bir que jas
de los pre sos y los pro ce di mien tos para resol ver dichas que jas. En la medida en que la parte 
ini cial del informe no trate de los dere chos y garan tías a los pre sos, los Esta dos Par tes
deben con si de rar este asunto en el marco del artí culo 11.

De con for mi dad con el artí culo 16, se apli can las mis mas dis po si cio nes para otros tra tos o
penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes.

Al reco pi lar infor ma ción para los artí cu los 10 y 11 de la pre sente Con ven ción, los fun cio -
na rios encar ga dos deben tener pre sente que las siguien tes dis po si cio nes cone xas: artí culo
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5 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la
Mujer, el artí culo 7 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For -
mas de Dis cri mi na ción Racial y el párrafo 2 del artí culo 19 y los artí cu los 33 y 35 de la Con -
ven ción sobre los Dere chos del Niño, tam bién piden infor ma ción sobre las medi das
pre ven ti vas adop ta das en apli ca ción de esos ins tru men tos. La infor ma ción que ya exista
en ese sen tido puede ser útil tam bién para la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 12

Texto del artículo 12

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables
para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura,
las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e
imparcial.

Comen tario

Con arre glo a este artí culo, debe rea li zarse una inves ti ga ción pronta e impar cial cuando
haya moti vos para creer que se ha come tido un acto de tor tura.

En los infor mes se debe pre ci sar quié nes son las auto ri da des men cio na das en el artí culo
12, cuá les son sus fun cio nes y qué pro ce di mien tos se apli can cuando se efec túe una inves -
ti ga ción a tenor de este artí culo. Deben indi carse los casos de apli ca ción efec tiva de la dis -
po si ción de este artí culo y las con clu sio nes de la inves ti ga ción y, cuando corres ponda, se
expli ca rán los moti vos por los que no se llevó a cabo una inves ti ga ción en otros casos seña -
la dos a la aten ción de una auto ri dad com pe tente.

De con for mi dad con el artí culo 16, se apli can las mis mas dis po si cio nes para otros tra tos o
penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes.

ARTÍCULO 13

Texto del artículo 13

Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido
sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho 
a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente
examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para
asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra
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malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio 
prestado.

Comen tario

El artí culo 13 garan tiza a toda per sona que ale gue haber sido some tida a tor tura el dere cho
a pre sen tar una queja a las auto ri da des com pe ten tes, que debe rán exa mi nar pronta e
impar cial mente su caso.

Los infor mes deben apor tar el texto de las dis po si cio nes jurí di cas que garan ti cen la apli ca -
ción del artí culo 13. Debe con sig narse en par ti cu lar infor ma ción sobre la exis ten cia de pro -
ce di mien tos pena les y/o admi nis tra ti vos y las auto ri da des com pe ten tes para inves ti gar una 
pre sunta situa ción de tor tura, sobre las garan tías para ase gu rar una inves ti ga ción inde pen -
diente e impar cial, los cri te rios segui dos por el minis te rio público para inves ti gar las ale ga -
cio nes de tor tura y sobre los moti vos, si los hubiere, por los que una auto ri dad com pe tente
puede negarse a inves ti gar un caso, y los meca nis mos de recurso que exis ten. El Comité
desea reci bir infor ma ción deta llada sobre cómo se pro te gen los dere chos de la per sona que 
pre sente la queja y de los tes ti gos, men cio na dos en el artí culo 13.

Es nece sa rio infor mar sobre los casos en que se haya apli cado el artí culo 13 y los resul ta dos 
de los corres pon dien tes pro ce di mien tos incoa dos. Si hubiese casos de vio la ción de las obli -
ga cio nes del artí culo 13, se deben con sig nar en el informe los moti vos de dicha infrac ción.

De con for mi dad con el artí culo 16, se apli can las mis mas dis po si cio nes para otros tra tos o
penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes.

ARTÍCULO 14

Texto del artículo 14

1. Todo Estado Parte velará por que su legis la ción garan tice la víc tima
de un acto de tor tura la repa ra ción y el dere cho a una indem ni za ción
justa y ade cuada, inclui dos los medios para su reha bi li ta ción lo más
com pleta posi ble. En caso de muerte de la víc tima como resul tado de
un acto de tor tura, las per so nas a su cargo ten drán dere cho a indem ni -
za ción.

2. Nada de lo dis puesto en el pre sente artí culo afec tará a cual quier dere -
cho de la víc tima o de otra per sona a indem ni za ción que pueda exis tir
con arre glo a las leyes nacio na les.
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Comen tario

Este artí culo garan tiza a las víc ti mas de un acto de tor tura el dere cho a obte ner una repa ra -
ción justa y ade cuada, que ha de incluir los medios nece sa rios para su reha bi li ta ción; en
caso de muerte de la víc tima, las per so nas a su cargo ten drán dere cho a indem ni za ción.

Los infor mes deben apor tar el texto de las medi das jurí di cas y de otra índole adop ta das en
el plano nacio nal que mues tren la apli ca ción del artí culo 14. Deben indi car si dichas medi -
das se apli can sólo a los nacio na les, o tam bién a otros gru pos, como los refu gia dos. Se
deben con sig nar los pro ce di mien tos esta ble ci dos para obte ner reha bi li ta ción y repa ra ción. 
Ade más, se deben indi car los pro gra mas de reha bi li ta ción que exis tie ren para las víc ti mas
de tor tu ras, acla rando si la reha bi li ta ción con siste sólo en una indem ni za ción eco nó mica, o 
tam bién en una reha bi li ta ción médica y psi co ló gica. El Comité desea infor marse sobre los
lími tes de indem ni za ción que fijare la legis la ción. Es nece sa rio ade más indi car los casos de
apli ca ción del artí culo 14, y des cri bir en deta lle las cir cuns tan cias res pec ti vas y la reha bi li ta -
ción con ce dida. Deben acom pa ñarse al informe las deci sio nes que hubie ren adop tado las
auto ri da des judi cia les o admi nis tra ti vas en vir tud de esta dis po si ción.

En espe cial, el Comité desea infor marse si se dis pone de fon dos sepa ra dos para la indem -
ni za ción de las lesio nes sufri das, o si el único recurso dis po ni ble es el de pro ce sar o deman -
dar al delin cuente. Por otra parte, ¿es el Estado legal mente res pon sa ble de la con ducta del
delin cuente?

ARTÍCULO 15

Texto del artículo 15

Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se
demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada
como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona
acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.

Comen tario

Con arre glo al artí culo 15, una decla ra ción obte nida bajo tor tura no puede ser uti li zada
como prueba en nin gún pro ce di miento.

Los infor mes han de apor tar el texto de las dis po si cio nes lega les inter nas que dan apli ca -
ción a este artí culo y deben ana li zar las nor mas gene ra les refe ren tes a la inad mi si bi li dad de
prue bas. Han de indi car los casos en que se hubiere apli cado el artí culo 15 y pre sen tar
adjun tas las deci sio nes res pec ti vas.
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Al reco pi lar infor ma ción acerca de los artí cu los 12 a 15 de la pre sente Con ven ción, los
fun cio na rios encar ga dos deben tener pre sente que tam bién se per cibe infor ma ción sobre
el dere cho a las garan tías pro ce sa les en las siguien tes dis po si cio nes cone xas: artí cu los 14,
15 y 16 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, apar tado a del artí culo 5 de 
la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción
Racial, y párra fos 2 y 3 del artí culo 15 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, el párrafo 2 del artí culo 12, apar tado d del artí -
culo 37 y el artí culo 40 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.

ARTÍCULO 16
Texto del artículo 16

1. Todo Estado Parte se com pro me terá a prohi bir en cual quier terri to rio
bajo su juris dic ción otros actos que cons ti tu yan tra tos o penas crue les, 
inhu ma nos o degra dan tes y que no lle guen a ser tor tura tal como se
define en el artí culo 1, cuando esos actos sean come ti dos por un fun -
cio na rio público u otra per sona que actúe en el ejer ci cio de fun cio nes
ofi cia les, o por ins ti ga ción o con el con sen ti miento o la aquies cen cia
de tal fun cio na rio o per sona, se apli ca rán, en par ti cu lar, las obli ga cio -
nes enun cia das en los artí cu los 10, 11, 12 y 13, sus ti tu yendo las refe -
ren cias a la tor tura por refe ren cias a otras for mas de tra tos o penas
crue les, inhu ma nos o degra dan tes.

2. La pre sente Con ven ción se enten derá sin per jui cio de lo dis puesto en
otros ins tru men tos inter na cio na les o leyes nacio na les que prohi ban
los tra tos y las penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes o que se refie -
ran a la extra di ción o expul sión.

Comen tario

El artí culo 16 pone de relieve que, ade más de la tor tura, defi nida en el artí culo 1, la Con -
ven ción abarca otros tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes. Sub raya, con res -
pecto en par ti cu lar a las medi das pre ven ti vas con te ni das en los artí cu los 10 y 11 y al
dere cho a las garan tías pro ce sa les con te ni das en los artí cu los 12 y 13, que los Esta dos Par -
tes tie nen la obli ga ción de exten der estas medi das y dere chos a situa cio nes que, según la
defi ni ción del artí culo 1, no lle gan a ser tor tura.

Es acon se ja ble, para agi li zar trá mi tes, que los Esta dos infor man tes ten gan en cuenta estas
obli ga cio nes com ple men ta rias al tra tar de cada uno de los artí cu los. A la fecha, el Comité
no ha podido aún dar una defi ni ción a la expre sión “otros tra tos o penas crue les, inhu ma -
nos o degra dan tes”.
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Los fun cio na rios encar ga dos de la pre pa ra ción de infor mes deben tener pre sente que los
artí cu los 1 a 16 de la Con ven ción requie ren infor ma ción que puede ser de inte rés para artí -
cu los cone xos de otros ins tru men tos y, en par ti cu lar, para infor mar res pecto de los artí cu -
los 6, 7 y 8 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y del artí culo 6 de la
Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y
los artí cu los 6, 11, 19, 32 a 36 y apar tado a del artí culo 37 de la Con ven ción sobre los
Dere chos del Niño, refe ren tes al dere cho a la vida y a la inte gri dad física y moral, así como a 
la escla vi tud, los tra ba jos for zo sos y la trata de per so nas.

B. EXAMEN DE LOS INFORMES POR EL
COMITÉ CONTRA LA TORTURA

a) Composición del Comité

Se ha men cio nado con ante rio ri dad que, con arre glo al artí culo 19 de la Con ven ción, los
infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes son exa mi na dos por el Comité con tra la Tor -
tura.

El Comité con tra la Tor tura se ha cons ti tuido de con for mi dad con el artí culo 17 de la Con -
ven ción.

Texto del artículo 17

1. Se cons ti tuirá un Comité con tra la Tor tura (deno mi nado en lo que
sigue el Comité), el cual desem pe ñará las fun cio nes que se seña lan
más ade lante. El Comité estará com puesto de diez exper tos de gran
inte gri dad moral y reco no cida com pe ten cia en mate ria de dere chos
huma nos, que ejer ce rán sus fun cio nes a título per so nal. Los exper tos
serán ele gi dos por los Esta dos Par tes teniendo en cuenta una dis tri bu -
ción geo grá fica equi ta tiva y la uti li dad de la par ti ci pa ción de algu nas
per sona que ten gan expe rien cia jurí dica.

2. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en vota ción secreta de una
lista de per so nas desig na das por los Esta dos Par tes. Cada uno de los
Esta dos Par tes podrá desig nar una per sona entre sus pro pios nacio na -
les. Los Esta dos Par tes ten drán pre sente la uti li dad de desig nar per so -
nas que sean tam bién miem bros del Comité de Dere chos Huma nos
esta ble cido con arre glo al Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y
Polí ti cos y que estén dis pues tas a pres tar ser vi cio en el Comité cons ti -
tuido con arre glo a la pre sente Con ven ción.
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3. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en reu nio nes bie na les de los
Esta dos Par tes con vo ca das por el Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes
Uni das. En estas reu nio nes, para las cua les for ma rán quó rum dos ter -
cios de los Esta dos Par tes, se con si de ra rán ele gi dos para el Comité los 
can di da tos que obten gan el mayor número de votos y la mayo ría abso -
luta de los votos de los repre sen tan tes de los Esta dos Par tes pre sen tes
y votan tes.

4. La elec ción ini cial se cele brará a más tar dar seis meses des pués de la
fecha de entrada en vigor de la pre sente Con ven ción. Al menos cua tro 
meses antes de la fecha de cada elec ción, el Secre ta rio Gene ral de las
Nacio nes Uni das diri girá una carta a los Esta dos Par tes invi tán do les a
que pre sen ten sus can di da tu ras en un plazo de tres meses. El Secre ta -
rio Gene ral pre pa rará una lista por orden alfa bé tico de todas las per -
so nas desig na das de este modo, indi cando los Esta dos Par tes que las
han desig nado, y la comu ni cará a los Esta dos Par tes.

5. Los miem bros del Comité serán ele gi dos por cua tro años. Podrán ser
reele gi dos si se pre senta de nuevo su can di da tura. No obs tante, el
man dato de cinco de los miem bros ele gi dos en la pri mera elec ción
expi rará al cabo de dos años; inme dia ta mente des pués de la pri mera
elec ción, el pre si dente de la reu nión a que se hace refe ren cia en el
párrafo 3 del pre sente artí culo desig nará por sor teo los nom bres de
esos cinco miem bros.

6. Si un miem bro del Comité muere o renun cia o por cual quier otra
causa no puede ya desem pe ñar sus fun cio nes en el Comité, el Estado
Parte que pre sentó su can di da tura desig nará entre sus nacio na les a
otro experto para que desem peñe sus fun cio nes durante el resto de su
man dato, a reserva de la apro ba ción de la mayo ría de los Esta dos Par -
tes. Se con si de rará otor gada dicha apro ba ción a menos que la mitad o
más de los Esta dos Par tes res pon dan nega ti va mente den tro de un
plazo de seis sema nas a con tar del momento en que el Secre ta rio
Gene ral de las Nacio nes Uni das les comu ni que la can di da tura pro -
puesta.

7. Los Esta dos Par tes sufra ga rán los gas tos de los miem bros del Comité
mien tras éstos desem pe ñen sus fun cio nes.

Pese a ser pro pues tos y ele gi dos por los Esta dos Par tes, los miem bros del Comité no son
de nin gún modo repre sen tan tes o dele ga dos de los Esta dos de los que son nacio na les. Los
miem bros del Comité actúan como exper tos a título per so nal y, como tales, no pue den
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reci bir ins truc cio nes de nin gún gobierno. Ade más, antes de asu mir su cargo, cada miem -
bro dec la ra solem ne mente que desem pe ñará sus fun cio nes y facul ta des “en forma hono ra -
ble, fiel, impar cial y con cien zuda” (artí culo 14 del regla mento).

El Comité ele girá su Mesa —el pre si dente, tres vice pre si den tes y el rela tor— por un
período de dos años.

b) Método de trabajo del Comité

El Comité posee los pode res y las fun cio nes de con trol de mayor alcance de los dis tin tos
órga nos de las Nacio nes Uni das crea dos en vir tud de tra ta dos para la tutela del res peto de
los dere chos huma nos. Ade más de reci bir infor mes de los esta dos que refie ren las medi das
adop ta das para la apli ca ción de la Con ven ción (art. 19), de reci bir comu ni ca cio nes indi vi -
dua les en algu nos casos (art. 22), de mediar en los con flic tos entre las par tes en rela ción a la 
ale ga ción que una de ellas no ha cum plido con las dis po si cio nes de la Con ven ción (art. 21),
el Comité puede ocu parse de inves ti ga cio nes in loco donde se haya reci bido infor ma ción
fia ble que revela indi ca cio nes fun da men ta das que se prac tica sis te má ti ca mente la tor tura
en el terri to rio de un Estado Parte (art. 20).

El Comité cele bra nor mal mente dos perío dos ordi na rios de sesio nes cada año, uno en abril 
y otro en noviem bre. En gene ral los perío dos de sesio nes tie nen lugar en Gine bra. Las
sesio nes pre vis tas para el exa men de los infor mes de los Esta dos Par tes nor mal mente son
públi cas y sue len con tar con la asis ten cia de repre sen tan tes de orga ni za cio nes no guber na -
men ta les. Esto no se aplica a las sesio nes rela ti vas a inves ti ga cio nes ini cia das por el Comité 
con arre glo al artí culo 20 de la Con ven ción ni a las comu ni ca cio nes entre Esta dos (art. 21)
o las comu ni ca cio nes indi vi dua les (art. 22); todas las sesio nes con vo ca das a esos efec tos
serán a puer tas cerra das.

Con arre glo al párrafo 2 del artí culo 18 de la Con ven ción, seis miem bros cons ti tu yen quó -
rum, y las deci sio nes se adop tan por mayo ría de votos de los miem bros pre sen tes. Pero el
Comité trata de deci dir por con senso y, sola mente en una oca sión no ha podido lograrlo.

El Comité ha apro bado su pro pio regla mento con arre glo al párrafo 2 del artí culo 18 de la
Con ven ción. El regla mento figura en el docu mento CAT/C/3/Rev. l, que puede con sul -
tarse para mayor infor ma ción.

Las orga ni za cio nes no guber na men ta les tie nen una rela ción de tra bajo afín y espe cí fica
con el Comité. De con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 62 del Regla mento del
Comité, éste puede invi tar entre otros a las orga ni za cio nes no guber na men ta les en cali dad
de ase so res con el Con sejo Eco nó mico y Social, a pre sen tarle infor ma ción, docu men ta -
ción y decla ra cio nes escri tas, según el caso, en rela ción a las acti vi da des del Comité en el
marco de la Con ven ción.
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Todas las orga ni za cio nes no guber na men ta les pue den pre sen tar mate rial a cua les quiera de 
los miem bros de la Con ven ción. Dichos miem bros podrán uti li zar o no el mate rial en el
desem peño de sus fun cio nes en el marco de la Con ven ción. El mate rial sumi nis trado por
las orga ni za cio nes no guber na men ta les junto con el de los Esta dos Par tes, el de las Nacio -
nes Uni das y el de otras fuen tes fia bles forma parte, de este modo, de la infor ma ción colec -
tiva que es la base para el tra bajo del Comité.

c) Diálogo constructivo

El Comité no es un tri bu nal. El obje tivo de la pre sen ta ción y exa men de un informe es enta -
blar un diá logo cons truc tivo con el Estado Parte del que se trate. El Comité desea cono cer
la situa ción de jure y de facto exis tente con res pecto a la tor tura, en el Estado infor mante,
y trata de asis tir a los Esta dos en el cum pli miento de sus obli ga cio nes asu mi das al rati fi car la 
Con ven ción o adhe rirse a la misma. Por con si guiente, el Comité con fía en que los repre -
sen tan tes del Estado infor mante que par ti ci pen en el diá logo trans mi tan debi da mente sus
obser va cio nes a todas las auto ri da des nacio na les com pe ten tes que inter ven gan en la apli -
ca ción de la Con ven ción.

En algu nos aspec tos, sin embargo, el Comité tiene una fun ción decla ra to ria tanto en tér mi -
nos gene ra les en rela ción al exa men de los infor mes de los Esta dos, como rela tiva a los artí -
cu los 3, 20 y 22 de la Con ven ción en par ti cu lar. En cada caso, las deci sio nes y
decla ra cio nes del Comité están des ti na das a pro mo ver una res puesta de coo pe ra ción de
los Esta dos Par tes en cues tión.

d) Presentación y examen de los informes

Los Esta dos Par tes, cuyos infor mes serán exa mi na dos, son noti fi ca dos debi da mente de la
fecha de la sesión pre vista. Se invita al Estado infor mante a hacerse repre sen tar en la
sesión por una dele ga ción cuyos miem bros deben estar en con di cio nes de res pon der a las
pre gun tas del Comité sobre todos los aspec tos a que se refiere la Con ven ción.

La pre sen ta ción y el exa men del informe duran apro xi ma da mente tres horas. Durante la
sesión de la mañana, la dele ga ción del Estado infor mante pre senta el informe y el Comité
for mula pre gun tas adi cio na les. Se invita a la dele ga ción a res pon der a estas pre gun tas en la 
sesión de la tarde. Como con clu sión, los miem bros del Comité for mu lan obser va cio nes y
comen ta rios fina les y, si pro cede, adop tan las deci sio nes nece sa rias.

El repre sen tante encar gado de hacer una decla ra ción intro duc to ria sobre el informe, que
no debe exce der de 15 ó 20 minu tos, puede, si lo estima opor tuno, expo ner en líneas
gene ra les su con te nido, pero debe pro cu rar apor tar infor ma ción adi cio nal, en par ti cu lar,
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sobre las nove da des en mate ria legis la tiva y demás hechos regis tra dos tras la pre sen ta ción
del informe.

Antes del exa men de cada informe el Comité o su pre si dente desig nan al rela tor y a su
adjunto. Estos miem bros, así como los demás inte gran tes del Comité, for mu lan obser va -
cio nes ini cia les y plan tean nue vas pre gun tas a los repre sen tan tes. Las pre gun tas pue den
basarse en el con te nido del pro pio informe o de sus ane xos, o en cual quier otra fuente de
infor ma ción. En efecto, el Comité es libre de uti li zar cual quier infor ma ción a su dis po si -
ción, tanto pro ce dente de fuen tes inter gu ber na men ta les o no guber na men ta les, como de
los medios de comu ni ca ción o de par ti cu la res. El Comité puede asi mismo pedir que se pre -
sen ten docu men tos com ple men ta rios.

La dele ga ción del Estado infor mante, si está cons ti tuida como corres ponde, podrá por lo
gene ral res pon der a todas las pre gun tas que for mule el Comité. Si no es así, el Estado
infor mante puede res pon der por escrito den tro del plazo que esta blezca el Comité. Lo
mismo sucede con la pre sen ta ción de nue vos docu men tos.

Al pre pa rar y apro bar las con clu sio nes y reco men da cio nes colec ti vas basa das en las con si -
de ra cio nes de un informe de los Esta dos, el Comité por con ducto del rela tor del país, con -
tem pla los siguien tes aspec tos: a) Intro duc ción; b) Fac to res posi ti vos; c) Fac to res y
difi cul ta des que impi den la apli ca ción de las dis po si cio nes de la Con ven ción; d) Obje ti vos
de inte rés y e) Reco men da cio nes.

Si el informe y la infor ma ción adi cio nal pre sen ta dos por los repre sen tan tes del Estado inte -
re sado no brin dan al Comité un pano rama sufi cien te mente deta llado de la situa ción exis -
tente en dicho Estado, el Comité podrá pedir un informe adi cio nal para exa mi narlo en un
futuro período de sesio nes. En tal caso, el Comité gene ral mente invita al Estado Parte a
hacerse repre sen tar en la sesión pre vista a ese efecto. Véase Infor mes adi cio na les supra.

Con arre glo al párrafo 4 del artí culo 19 de la Con ven ción, el Comité puede, a su dis cre -
ción, incluir cual quier obser va ción o comen ta rio en su informe anual a los Esta dos Par tes y
a la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das. Esta es la prác tica usual seguida por el
Comité hasta la fecha.

e) Actividades de seguimiento

Se ha indi cado con ante rio ri dad que los repre sen tan tes del Estado infor mante que par ti ci -
pan en el diá logo cons truc tivo con el Comité deben comu ni car opor tu na mente a su
gobierno las pre gun tas y comen ta rios for mu la dos por los miem bros del Comité. El Estado
Parte de que se trate debiera adop tar en con se cuen cia las medi das legis la ti vas, admi nis tra -
ti vas o de otro tipo nece sa rias para ase gu rar la plena obser van cia, en el plano nacio nal, de
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las dis po si cio nes con te ni das en la Con ven ción. De estos trá mi tes debiera incluirse cons tan -
cia ade cuada en el siguiente informe que se pre sente al Comité.

Es asi mismo indis pen sa ble que todos los Esta dos Par tes y el público en gene ral estén infor -
ma dos de la situa ción de la tor tura en el mundo y los meca nis mos crea dos por la Con ven -
ción para pre ve nirla y com ba tirla. Por esta razón los infor mes se pre sen tan y exa mi nan
nor mal mente en sesio nes públi cas. Por la misma razón las obser va cio nes y con clu sio nes
del Comité se con sig nan en gene ral en sus infor mes a los Esta dos Par tes y a la Asam blea
Gene ral de las Nacio nes Uni das.

C. FUNCIÓN INVESTIGATIVA DEL COMITÉ
DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN

De con for mi dad con el artí culo 20 de la Con ven ción, si el Comité recibe infor ma ción fia ble 
que a su jui cio cree parezca indi car de forma fun da men tada que se prac tica sis te má ti ca -
mente la tor tura en el terri to rio de un Estado Parte, invi tará a ese Estado Parte a coo pe rar
en el exa men de la infor ma ción.

ARTÍCULO 20

Texto del artículo 20

1. El Comité, si recibe infor ma ción fia ble que a su jui cio parezca indi car
de forma fun da men tada que se prac tica sis te má ti ca mente la tor tura
en el terri to rio de un Estado Parte, invi tará a ese Estado Parte a coo -
pe rar en el exa men de la infor ma ción y a tal fin pre sen tar obser va cio -
nes con res pecto a la infor ma ción de que se trate.

2. Teniendo en cuenta todas las obser va cio nes que haya pre sen tado el
Estado Parte de que se trate, así como cual quier otra infor ma ción per -
ti nente de que dis ponga, el Comité podrá, si decide que ello está jus ti -
fi cado, desig nar a uno o varios de sus miem bros para que pro ce dan a
una inves ti ga ción con fi den cial e infor men urgen te mente al Comité.

3. Si se hace una inves ti ga ción con forme al párrafo 2 del pre sente artí -
culo, el Comité reca bará la coo pe ra ción del Estado Parte de que se
trate. De acuerdo con ese Estado Parte, tal inves ti ga ción podrá incluir
una visita a su terri to rio.
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4. Des pués de exa mi nar las con clu sio nes pre sen ta das por el miem bro o
miem bros con forme al párrafo 2 del pre sente artí culo, el Comité
trans mi tirá las con clu sio nes al Estado Parte de que se trate, junto con
las obser va cio nes o suge ren cias que estime per ti nen tes en vista de la
situa ción.

5. Todas las actua cio nes del Comité a las que se hace refe ren cia en los
párra fos 1 a 4 del pre sente artí culo serán con fi den cia les y se reca bará
la coo pe ra ción del Estado Parte en todas las eta pas de las actua cio -
nes. Cuando se hayan con cluido actua cio nes rela cio na das con una
inves ti ga ción hecha con forme al párrafo 2, el Comité podrá, tras cele -
brar con sul tas con el Estado Parte inte re sado, tomar la deci sión de
incluir un resu men de los resul ta dos de la inves ti ga ción en el informe
anual que pre sente con forme al artí culo 24.

De con for mi dad con el artí culo 28 de la Con ven ción, sola mente aque llos Esta dos que no se 
mani fes ta ron con tra rios a la juris dic ción del Comité en el artí culo 20, en el momento de la
adhe sión o rati fi ca ción de la Con ven ción o de su apro ba ción, están obli ga dos a res pe tar
esta dis po si ción.

A la fecha, el Comité ha rea li zado sólo dos inves ti ga cio nes con arre glo al artí culo 20. En un
caso se publicó un resu men de los resul ta dos de la inves ti ga ción en el informe anual de los
Esta dos Par tes y de la Asam blea Gene ral (Archi vos Ofi cia les de la Asam blea Gene ral, 48.º
período de sesio nes, Anexo al Suple mento Nº 44 (A/48/44, Anexo 1). Las inves ti ga cio -
nes se lle van a cabo en forma pri vada. Todas las inves ti ga cio nes que con du cen a la redac -
ción de un informe que será publi cado, son con fi den cia les.
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CONVENCIÓN SO BRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO

por Marta San tos Pais

La Con ven ción sobre los Dere chos del Niño (en ade lante “la Con ven ción”), fue apro bada
por la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das en su reso lu ción 44/25 del 20 de
noviem bre de 1989. Entró en vigor el 2 de sep tiem bre de 1990, de con for mi dad con el
artí culo 49. Hasta el 30 de sep tiem bre de 1996, 187 Esta dos habían rati fi cado la Con ven -
ción o se habían adhe rido a ella.

Apro bada tras diez años de nego cia cio nes en un grupo de tra bajo de la Comi sión de Dere -
chos Huma nos, la Con ven ción expre saba el com pro miso polí tico entre los diver sos sis te -
mas jurí di cos y  tra di cio nes cul tu ra les por lo que res pecta a los dere chos huma nos
uni ver sal mente reco no ci dos, pero  rápi da mente llegó a ser un ins tru mento de con senso,
que entró en vigor en menos de un año des pués de su apro ba ción, y fue rati fi cado por una
can ti dad sin pre ce dente de Esta dos de todas las regio nes del mundo.

A. PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

a) La Convención y sus requisitos en materia de informes

De con for mi dad con el artí culo 2 de la Con ven ción, los Esta dos Par tes se com pro me ten a
res pe tar “los dere chos enun cia dos en la Con ven ción”, a saber, los pre vis tos en los artí cu los 
1 a 40, y a ase gu rar “su apli ca ción a cada niño sujeto a su juris dic ción”.  Así pues,   se
espera que los Esta dos se abs ten gan de adop tar cual quier medida que pueda impe dir el
ejer ci cio de los dere chos del niño, y, al mismo tiempo, que actúen de tal manera que sea
posi ble garan ti zar las con di cio nes nece sa rias para el goce efec tivo de esos dere chos. Por
otra parte, se pide a los Esta dos Par tes  que velen por la apli ca ción de esos dere chos sin dis -
tin ción alguna, inde pen dien te mente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la reli gión, la
opi nión polí tica o de otra índole, el ori gen nacio nal, étnico o social, la posi ción eco nó mica, 
los impe di men tos físi cos, el naci miento o cual quier otra con di ción del niño, de sus padres o 
de sus repre sen tan tes lega les.

Para apli car los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción, los Esta dos Par tes  adop ta rán las
medi das apro pia das, inclui das medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas o de otra índole, de
con for mi dad con el artí culo 4 de la Con ven ción. Por lo que res pecta a los dere chos eco nó -
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mi cos, socia les y cul tu ra les, los Esta dos Par tes adop ta rán esas medi das hasta el máximo de
los recur sos de que dis pon gan y, cuando sea nece sa rio, en el marco de la coo pe ra ción
inter na cio nal.

Por supuesto, los Esta dos son libres de deci dir acerca del momento opor tuno y de la índole
de las medi das que han de apli car. Sin embargo, esta liber tad no es ili mi tada. De hecho, en
vir tud del artí culo 4, los Esta dos están obli ga dos a adop tar todas las medi das que sean nece -
sa rias para dar efec ti vi dad a los dere chos del niño, y  esas medi das debe rán ser apro pia das
para la apli ca ción de cada uno de los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción, y no ser con -
tra rias a su rea li za ción. En este empeño, los Esta dos debe rán guiarse siem pre por el inte rés 
supe rior del niño, como con si de ra ción pri mor dial, de con for mi dad con el artí culo 3 de la
Con ven ción. 

Los Esta dos están obli ga dos a apli car las dis po si cio nes de la Con ven ción para garan ti zar la
plena rea li za ción de los dere chos del niño. Por lo tanto, la obli ga ción de pre sen tar infor mes 
es una obli ga ción en vir tud del tra tado y un medio para  pro mo ver esa apli ca ción y  eva luar
los pro gre sos rea li za dos por cada Estado Parte. En cam bio, el incum pli miento de esta obli -
ga ción de pre sen tar infor mes de forma regu lar, com pleta y en los pla zos pres cri tos es una
vio la ción de las obli ga cio nes inter na cio na les.  La obli ga ción de pre sen tar infor mes se esti -
pula en el artí culo 44 de la Con ven ción que dice:

ARTÍCULO 44

Texto del artículo 44

1. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a pre sen tar al Comité, por con -
ducto del Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das, informe sobre
las medi das que hayan adop tado para dar efec ti vi dad a los dere chos
reco no ci dos en la Con ven ción y sobre el pro greso que hayan rea li zado
en cuanto al goce de esos dere chos:

a) En el plazo de dos años a par tir de la fecha en la que para cada
Estado Parte haya entrado en vigor la pre sente Con ven ción;

b) en lo suce sivo, cada cinco años.

2. Los infor mes pre pa ra dos en vir tud del pre sente artí culo debe rán indi -
car las cir cuns tan cias y difi cul ta des, si las hubiere, que afec ten al
grado de cum pli miento de las obli ga cio nes deri va das de la pre sente
Con ven ción. Debe rán, asi mismo, con te ner infor ma ción sufi ciente
para que el Comité tenga cabal com pren sión de la apli ca ción de la
Con ven ción en el país de que se trate.
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3. Los Esta dos Par tes que hayan pre sen tado un informa ini cial com pleto 
al Comité no nece si tan repe tir, en suce si vos infor mes pre sen ta dos de
con for mi dad con lo dis puesto en el inciso b del párrafo 1 del pre sente
artí culo, la infor ma ción básica pre sen tada ante rior mente.

4. El Comité podrá pedir a los Esta dos Par tes más infor ma ción rela tiva a 
la apli ca ción de la Con ven ción.

5. El Comité pre sen tará cada dos años a la Asam blea Gene ral de las
Nacio nes Uni das, por con ducto del Con sejo Eco nó mico y Social,
infor mes sobre sus acti vi da des.

6. Los Esta dos Par tes darán a sus infor mes una amplia difu sión entre el
público de sus paí ses res pec ti vos.

Comen ta rio

Los infor mes refe ren tes a este artí culo debe rán con te ner sufi ciente infor ma ción para que
el Comité tenga cabal com pren sión de la apli ca ción de la Con ven ción en el país de que se
trate. Deberá ser cabal en el sen tido de que abar cará todas las esfe ras que se regla men tan
en la Con ven ción, y ten drá en cuenta la situa ción de todos los gru pos de niños bajo la juris -
dic ción del Estado infor mante.

Así pues, los infor mes debe rán dar infor ma ción acerca de todas las medi das adop ta das por 
el Estado Parte para que la legis la ción y las prác ti cas nacio na les estén en con so nan cia con
las dis po si cio nes de la Con ven ción, seña lar la evo lu ción posi tiva que haya tenido lugar en
el país y los pro gre sos logra dos en cuanto al goce de los dere chos del niño (párrafo 1 del
artí culo 44). Ade más, los infor mes debe rán indi car las cir cuns tan cias y difi cul ta des a las que 
haya debido hacer frente el Estado Parte en el cum pli miento de sus obli ga cio nes en vir tud
de la Con ven ción (párrafo 2 del artí culo 44). Para el Comité es muy impor tante reci bir
infor ma ción sobre las medi das con cre tas adop ta das por el Gobierno, así como sobre las
accio nes empren di das por otras enti da des que par ti ci pen acti va mente en la pro mo ción de
la apli ca ción de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, en par ti cu lar los tri bu na les y
las cor tes, el Par la mento, las ins ti tu cio nes nacio na les de los dere chos del niño, inclui dos los 
media do res cerca de la admi nis tra ción del Estado y las orga ni za cio nes no guber na men ta -
les. De hecho, el informe deberá des cri bir los pro ce di mien tos nacio na les adop ta dos en el
país de que se trate para hacer que la apli ca ción de la Con ven ción sea una rea li dad, y que el
Comité pueda eva luar la medida en que los dere chos del niño son una prio ri dad y un com -
pro miso para la socie dad en gene ral. De esta forma, el Comité podrá ayu dar al Estado
Parte de forma efi caz.
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En los infor mes sobre la apli ca ción de los dere chos del niño, se des cri birá la rea li dad nacio -
nal con obje ti vi dad y se pro por cio nará infor ma ción basada en datos com ple tos, fide dig nos
y espe cí fi cos. Com ple tos en el sen tido de que se ten drán en cuenta  todos los ámbi tos que
abarca la Con ven ción y se infor mará acerca de la res pec tiva situa ción a nive les cen tral,
pro vin cial o local; fide dig nos por que debe rán ser obje ti vos, pre ci sos y apo lí ti cos; espe cí fi -
cos por que sólo sobre la base de datos des glo sa dos y de indi ca do res per ti nen tes será posi -
ble eva luar el goce real de cada dere cho reco no cido en este ins tru mento inter na cio nal
(véase infra “b) Orien ta cio nes gene ra les para la pre sen ta ción de infor mes con arre glo a la
Con ven ción”).

El Comité podrá soli ci tar al Estado Parte infor mes o infor ma ción com ple men ta rios,
incluido un informe sobre el pro greso alcan zado (de con for mi dad con el artí culo 44 de la
Con ven ción  y  los artí cu los 66 a 69 del Regla mento). Para ello, el Comité indi cará el plazo
den tro del cual deberá pre sen tarse ese informe o infor ma ción com ple men ta rios. Se soli ci -
tará ese com ple mento de infor ma ción sobre todo en los casos en que el informe del Estado
Parte no con tenga infor ma ción sufi ciente acerca de la apli ca ción de las dis po si cio nes de la
Con ven ción o cuando la situa ción haya evo lu cio nado o cam biado de tal manera que la
infor ma ción pre via mente pre sen tada ya no sea per ti nente.

Esta soli ci tud de infor ma ción urgente o espe cí fica con tri buirá ade más a impe dir que se
come tan vio la cio nes de los dere chos del niño o que se dete riore la situa ción de esos dere -
chos. Por ello, el Comité ha ela bo rado un pro ce di miento urgente en el marco gene ral
de las obli ga cio nes de los Esta dos Par tes de pre sen tar infor mes. Sobre la base de ese pro -
ce di miento urgente, el Comité puede soli ci tar a un Estado Parte que pre sente un informe
sobre la apli ca ción de algu nas dis po si cio nes espe cí fi cas de la Con ven ción o que pro por -
cione infor ma ción com ple men ta ria per ti nente sobre su apli ca ción. Asi mismo, el Comité
puede suge rir una visita al país con cer nido. Todas estas ini cia ti vas tie nen por objeto per mi -
tir que, gra cias a la infor ma ción que pro por cione el Estado Parte, con el espí ritu de diá logo
y de coo pe ra ción que anima este pro ceso de pre sen ta ción de infor mes, el Comité tenga
cabal com pren sión de la apli ca ción de la Con ven ción y, en par ti cu lar, de las dis po si cio nes
res pecto de las cua les se haya expre sado una preo cu pa ción espe cí fica. Esas ini cia ti vas ten -
drán la impor tante fun ción de alerta anti ci pada, pudiendo con tri buir, así, a pre ve nir el
empeo ra miento de una situa ción par ti cu lar mente grave o a limi tar el alcance de las vio la -
cio nes exis ten tes de los dere chos del niño.

En el artí culo 45 de la Con ven ción y en el artí culo 70 del Regla mento tam bién se prevé la
posi bi li dad de que el Comité invite a un orga nismo espe cia li zado, el Fondo de las Nacio nes
Uni das para la Infan cia y demás órga nos de las Nacio nes Uni das a que le pre sen ten infor -
mes sobre la apli ca ción de la Con ven ción en cues tio nes com pren di das en el ámbito de sus
acti vi da des. El Comité tam bién podrá invi tar a esos orga nis mos y a otros órga nos com pe -
ten tes, inclui das las ONG, a que pro por cio nen ase so ra miento espe cia li zado en los sec to res 
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que son de la incum ben cia de sus res pec ti vos man da tos (véase tam bién infra, “Método de
tra bajo del Comité”).

Estas impor tan tes dis po si cio nes de la Con ven ción, úni cas en su género, des ta can la nece si -
dad de una estre cha cola bo ra ción entre el Comité, como órgano de super vi sión en vir tud
del tra tado, y otras enti da des com pe ten tes que actúen en el ámbito de los dere chos del
niño. El flujo y la con ver gen cia de la infor ma ción sobre la apli ca ción de la Con ven ción que
así resulte, ade más de un exa men inte grado de las medi das com ple men ta rias adop ta das
por los Esta dos y las que pro pug nen los orga nis mos espe cia li za dos y demás órga nos com -
pe ten tes, inclui das las ONG, con tri bui rán a un cono ci miento más pro fundo de la rea li dad
nacio nal y per mi ti rán encon trar las mejo res  solu cio nes para resol ver las difi cul ta des que se
pre sen ten. Sólo mediante una cola bo ra ción efi caz que per mita la con si de ra ción y la rea li -
za ción de pro gra mas de coo pe ra ción inter na cio nal y de asis ten cia téc nica, será posi ble
pro mo ver con serie dad y efi ca cia la apli ca ción de los dere chos del niño.

Este pro ceso diná mico denota la natu ra leza y la impor tan cia de la labor del Comité, que no
actúa como un órgano de super vi sión buro crá tico, sino como el cata li za dor de la acción y el 
pro greso, pro mo viendo la soli da ri dad y la coo pe ra ción inter na cio na les en favor de los
niños.

Al mismo tiempo, este pro ceso ha con tri buido al reco no ci miento de la Con ven ción como
una refe ren cia deci siva para la labor de los órga nos y orga nis mos espe cia li za dos de las
Nacio nes Uni das. Como se des taca en el docu mento final de la Con fe ren cia Mun dial de
Dere chos Huma nos, las cues tio nes rela cio na das con los dere chos huma nos y la situa ción
de los niños deben ser objeto de una revi sión y una super vi sión perió di cas por todos los
órga nos y meca nis mos com pe ten tes de las Nacio nes Uni das y por los órga nos de super vi -
sión de los orga nis mos espe cia li za dos de con for mi dad con los res pec ti vos man da tos, y los
dere chos del niño deben cons ti tuir una prio ri dad de la acción en favor de los dere chos
huma nos en el marco del sis tema de las Nacio nes Uni das. Para ilus trar esta rea li dad, cabe
men cio nar la UNHCR Policy on Refu gee Chil dren (direc tri ces del ACNUR rela ti vas a los
niños refu gia dos) en la que muy sig ni fi ca ti va mente se dec la ra que “una Con ven ción de las
Nacio nes Uni das (La Con ven ción sobre los Dere chos del Niño) cons ti tuye un marco nor -
ma tivo de refe ren cia para la acción del ACNUR”. De igual manera, la recien te mente apro -
bada Decla ra ción sobre la misión del UNICEF es un ejem plo claro de este cri te rio. En este
docu mento, la orga ni za ción des taca, entre otras cosas, que “se guía por lo dis puesto en la
Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y se esfuerza por con se guir que esos dere chos se
con vier tan en prin ci pios éti cos per du ra bles y nor mas inter na cio na les de con ducta hacia los 
niños”.
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b) Orientaciones generales para la
pre senta ción de informes con arreglo a la Convención

A fin de orien tar a los Gobier nos en la pre pa ra ción de sus infor mes ini cia les, el Comité ha
apro bado una serie de orien ta cio nes gene ra les res pecto de la forma y el con te nido de esos
infor mes. Esas orien ta cio nes tie nen por objeto ayu dar a los Esta dos Par tes a pre sen tar
infor mes que con ten gan infor ma ción sufi ciente y garan ti zar la uni for mi dad de su forma y
su con te nido. Habida cuenta del enfo que por temas seguido en esas orien ta cio nes, cons ti -
tu yen ade más una impor tante refe ren cia para la tarea de los Esta dos de reu nir infor ma ción 
sobre los niños y para garan ti zar la cohe ren cia en el pro ceso de apli ca ción de los dife ren tes
dere chos  reco no ci dos en la Con ven ción. Por otra parte, ofre cen a los Esta dos la posi bi li -
dad de apre ciar cla ra mente cómo se cum plen las obli ga cio nes en vir tud de la Con ven ción
en todo el mundo o en un deter mi nado país, y de uti li zar esa infor ma ción como fuente de
ins pi ra ción para su pro pia acción, en par ti cu lar con objeto de tener en cuenta expe rien cias 
posi ti vas y evi tar solu cio nes que hayan demos trado ser ine fi ca ces o per ju di cia les para la
apli ca ción de los dere chos del niño.

Al mismo tiempo, las orien ta cio nes gene ra les son un impor tante ins tru mento para el
Comité en el cum pli miento de sus obli ga cio nes, per mi tiendo exa mi nar con cri te rios uni -
for mes la situa ción de los dife ren tes Esta dos Par tes.

Sin embargo, como des taca el Comité en la intro duc ción (CC/C/5), estas orien ta cio nes
gene ra les están tam bién des ti na das a poner de relieve la per ti nen cia del pro ceso de pre -
sen ta ción de infor mes y a sub ra yar que no se trata de una obli ga ción for mal que los Esta dos 
Par tes cum plen perió di ca mente. De hecho, la pre sen ta ción de infor mes debe con si de rarse 
como un pro ceso mediante el cual los Esta dos rea fir man su com pro miso inter na cio nal de
res pe tar y garan ti zar los dere chos del niño, y enta blan un diá logo franco y sig ni fi ca tivo con
el Comité acerca de las medi das que toman para velar por la apli ca ción de la Con ven ción.

El obje tivo esen cial del sis tema de super vi sión inter na cio nal es, de hecho, for ta le cer la
capa ci dad nacio nal para garan ti zar y super vi sar la apli ca ción de los dere chos del niño y
no para sus ti tuirla. Así pues, con tri buye asi mismo a incre men tar la par ti ci pa ción popu lar
en la toma de deci sio nes y a esti mu lar el con trol de las polí ti cas guber na men ta les por parte
del público. La trans pa ren cia de este pro ceso pro mueve la apli ca ción de los dere chos del
niño dado que fomenta la movi li za ción social y pro por ciona una oca sión válida para que
los fun cio na rios públi cos, las ins ti tu cio nes pri va das y los pro mo to res inde pen dien tes
actúen jun tos en favor del mejo ra miento de la situa ción de los niños.

Con este fin, la Con ven ción esta blece un inno va dor e impor tante sis tema de segui miento
para el pro ceso de pre sen ta ción de infor mes, esti pu lando una obli ga ción en el párrafo 6
del artí culo 44 según la cual los Esta dos Par tes tie nen que difun dir amplia mente  sus infor -
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mes entre el público de sus res pec ti vos paí ses. Tam bién con este obje tivo el Comité reco -
mienda sis te má ti ca mente a los Esta dos Par tes que publi quen sus infor mes junto con las
actas resu mi das del diá logo esta ble cido con el Comité y las obser va cio nes fina les que haya
apro bado el Comité (véase infra: “Pre sen ta ción y exa men de los infor mes”).

Es inte re sante obser var que el enfo que inno va dor adop tado por el Comité de los Dere chos
del Niño, poniendo de relieve el com po nente nacio nal del pro ceso de super vi sión, fue
reco no cido por la Con fe ren cia Mun dial como un modelo a seguir (párrafo 89,
A/CON.157/23).

El Comité ha apro bado sus orien ta cio nes gene ra les para los infor mes ini cia les que debe rán 
pre sen tar los Esta dos Par tes, en vir tud del párrafo 1 del artí culo 44 de la Con ven ción. Pró -
xi ma mente, el Comité ter mi nará la redac ción de las orien ta cio nes para los infor mes perió -
di cos (véase infra C.).

De con for mi dad con la deci sión del Comité, tomada en su pri mer período ordi na rio de
sesio nes, los Esta dos Par tes debe rán pre sen tar en sus infor mes ini cia les una sec ción de
carác ter gene ral con infor ma ción básica  sobre la situa ción de los dere chos huma nos en el
res pec tivo país. Esta parte gene ral cons ti tuye el núcleo del docu mento del Estado y deberá
ela bo rarse de con for mi dad con las “Direc tri ces con so li da das para la parte ini cial de los 
infor mes de los Esta dos Par tes” (docu mento HRI/1991/1) así como con el párrafo 5 de las 
orien ta cio nes gene ra les del Comité (véase infra párrafo 5). Ade más, los Esta dos inclui rán
en sus infor mes una segunda parte que con tenga infor ma ción más pre cisa sobre la apli ca -
ción de la Con ven ción y que deberá ela bo rarse de con for mi dad con las siguien tes orien ta -
cio nes gene ra les:

Texto de las ori enta cio nes gen er ales para los in for mes ini cia les
de los Es ta dos Par tes

IN TRO DUC CIÓN

1. En vir tud del párrafo 1 del artí culo 44 de la Con ven ción sobre los
Dere chos del Niño,

“Los Esta dos Par tes se com pro me ten a pre sen tar al Comité, por con -
ducto del Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das, infor mes sobre
las medi das que hayan adop tado para dar efecto a los dere chos reco -
no ci dos en la Con ven ción y sobre el pro greso que hayan rea li zado en
cuanto al goce de esos dere chos:

“a) en el plazo de dos años a par tir de la fecha en la que para cada
Estado Parte haya entrado en vigor la pre sente Con ven ción;

“b) en lo suce sivo, cada cinco años”.
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2. El párrafo 2 del artí culo 44 de la Con ven ción esta blece que los infor -
mes pre sen ta dos al Comité de los Dere chos del Niño debe rán indi car
las cir cuns tan cias y difi cul ta des, si las hubiere, que afec ten al grado de 
cum pli miento de las obli ga cio nes dima nan tes de la Con ven ción, y
debe rán asi mismo con te ner infor ma ción sufi ciente para que el
Comité tenga cabal com pren sión de la apli ca ción de la Con ven ción en 
el país de que se trate.

3. El Comité estima que el pro ceso de pre pa ra ción de un informe para
pre sen tarlo al Comité brinda una exce lente opor tu ni dad para lle var a
cabo un exa men exhaus tivo de las diver sas medi das adop ta das para
armo ni zar la legis la ción y la polí tica nacio na les con la Con ven ción y
veri fi car los pro gre sos logra dos en el dis frute de los dere chos esta ble -
ci dos en la Con ven ción. Ade más, el pro ceso debe ser tal que esti mule
y faci lite la par ti ci pa ción popu lar y el con trol de las polí ti cas guber na -
men ta les por parte del público.

4. El Comité con sid er a que el pro ceso de pre sen ta ción de infor mes
entraña que los Esta dos Par tes con ti núan rea fir mando su com pro -
miso de res pe tar y hacer valer los dere chos esta ble ci dos en la Con ven -
ción y sirve de vehí culo esen cial para el esta ble ci miento de un diá logo
sig ni fi ca tivo entre los Esta dos Par tes y el Comité

5. La parte gene ral de los infor mes de los Esta dos Par tes, rela tiva a las
cues tio nes de inte rés para los órga nos de vigi lan cia esta ble ci dos en
vir tud de dife ren tes ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma -
nos, se pre pa rará de acuerdo con las “Direc tri ces con so li da das para la
parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes”, con te ni das en el
docu mento HRI/1991/1. Las pre sen tes orien ta cio nes, que fue ron
apro ba das por el Comité de los Dere chos del Niño en su 22a. sesión
(pri mer período de sesio nes), cele brada el 15 de octu bre de 1991,
debe rán ser vir de guía para la pre pa ra ción de los infor mes ini cia les de
los Esta dos Par tes refe ren tes a la apli ca ción de la Con ven ción sobre
los Dere chos del Niño.

6. El Comité tiene la inten ción de for mu lar orien ta cio nes para la pre pa -
ra ción de los infor mes perió di cos que debe rán pre sen tarse con arre glo 
al apar tado b del párrafo 1 del artí culo 44 de la Con ven ción.

7. Los infor mes debe rán con te ner copias de los prin ci pa les tex tos legis -
la ti vos y de otra índole, así como infor ma ción esta dís tica deta llada y
los indi ca do res per ti nen tes en ellos seña la dos, que se pon drán a dis -
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po si ción de los miem bros del Comité. Sin embargo, hay que adver tir
que, por razo nes de eco no mía, esos tex tos no se tra du ci rán ni se
repro du ci rán para su dis tri bu ción gene ral. Por con si guiente, cuando
un texto no se cite lite ral mente o se adjunte al informe, con ven drá
incluir en este último infor ma ción sufi ciente para que su con te nido
resulte claro sin tener que con sul tar direc ta mente dichos tex tos.

8. Las dis po si cio nes de la Con ven ción se han agru pado en dife ren tes sec -
cio nes, atri bu yén dose la misma impor tan cia a todos los dere chos
reco no ci dos por la Con ven ción.

I. MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN

9. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen la infor ma ción per ti nente con arre glo al artí culo 4 de la Con ven -
ción, incluida la siguiente:

a) las medi das adop ta das para armo ni zar la legis la ción y la polí tica
nacio na les con las dis po si cio nes de la Con ven ción; y

b) los meca nis mos exis ten tes o pre vis tos a los nive les nacio nal o
local para coor di nar las polí ti cas refe ren tes a los niños y para vigi -
lar la apli ca ción de la Con ven ción.

10. Ade más, se pide a los Esta dos Par tes que des cri ban las medi das que
hayan adop tado o que pre vean adop tar en cum pli miento del artí culo
42 de la Con ven ción a fin de dar a cono cer amplia mente los prin ci pios 
y dis po si cio nes de la Con ven ción por medios efi ca ces y apro pia dos,
tanto a los adul tos como a los niños.

11. Tam bién se pide a los Esta dos Par tes que des cri ban las medi das que
hayan adop tado o que pre vean adop tar en cum pli miento del párrafo
6 del artí culo 44 de la Con ven ción a fin de dar amplia difu sión a sus
infor mes entre el público en gene ral en sus res pec ti vos paí ses.

II. DEFINICIÓN DEL NIÑO

12. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen infor ma ción per ti nente acerca de lo que se entiende por niño en
sus leyes y regla men ta cio nes, en cum pli miento del artí culo 1 de la
Con ven ción. En par ti cu lar, se pide a los Esta dos Par tes que infor men
acerca de la edad en que se alcanza la mayo ría de edad y acerca de la
edad mínima esta ble cida legal mente para dis tin tas fina li da des, por
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ejem plo, para ase so ra miento médico o jurí dico sin el con sen ti miento
de los padres, ter mi na ción de la esco la ri dad obli ga to ria, empleo par -
cial, pleno empleo, empleo peli groso, con sen ti miento sexual, matri -
mo nio, alis ta miento volun ta rio en las fuer zas arma das, reclu ta miento 
en las fuer zas arma das, decla ra ción ante los tri bu na les, res pon sa bi li -
dad penal, pri va ción de liber tad, encar ce la miento y con sumo de alco -
hol o de otras sus tan cias con tro la das.

III. PRINCIPIOS GENERALES

13. Deberá faci li tarse la infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les
medi das vigen tes o pre vis tas de carác ter legis la tivo, jurí dico, admi nis -
tra tivo o de otra índole, las cir cuns tan cias y las difi cul ta des con que se
tro pieza y los pro gre sos rea li za dos para dar cum pli miento a las dis po -
si cio nes de la Con ven ción, las prio ri da des en cuanto a la apli ca ción y
el logro de los obje ti vos espe cí fi cos para el futuro en lo que se refiere a:

a) la no dis cri mi na ción (artí culo 2);

b) el inte rés supe rior del niño (artí culo 3);

c) el dere cho a la vida, la super vi ven cia y el desa rro llo (artí culo 6);

d) el res peto a la opi nión del niño (artí culo 12).

14. Ade más, se exhorta a los Esta dos Par tes a que pro por cio nen infor ma -
ción per ti nente sobre la apli ca ción de estos prin ci pios para dar cum -
pli miento a los artí cu los que se enu me ran en otras par tes de estas
orien ta cio nes.

IV. DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES

15. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les medi das vigen -
tes de carác ter legis la tivo, jurí dico y admi nis tra tivo o de otra índole,
las cir cuns tan cias y las difi cul ta des con que se tro pieza y los pro gre sos
rea li za dos para dar cum pli miento a las dis po si cio nes per ti nen tes de la 
Con ven ción, las prio ri da des en cuanto a la apli ca ción y el logro de los
obje ti vos espe cí fi cos para el futuro, en lo que se refiere a:

a) el nom bre y la nacio na li dad (artí culo 7);

b) la pre ser va ción de la iden ti dad (artí culo 8);

c) la liber tad de expre sión (artí culo 13);
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d) el acceso a la infor ma ción per ti nente (artí culo 17);

e) la liber tad de pen sa miento, de con cien cia y de reli gión (artí culo 14);

f) la liber tad de aso cia ción y de cele brar reu nio nes pací fi cas (artí -
culo 15);

g) la pro tec ción de la vida pri vada (artí culo 16);

h) el dere cho a no ser some tido a tor tu ras ni a otros tra tos o penas
crue les, inhu ma nos o degra dan tes (apar tado a del artí culo 37).

V. ENTORNO FAMILIAR Y OTRO TIPO DE TUTELA

16. Con forme a lo dis puesto en esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes
que pro por cio nen infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les
medi das vigen tes de carác ter legis la tivo, jurí dico, admi nis tra tivo o de
otra índole, en par ti cu lar sobre la forma en que se refle jan en ellas los
prin ci pios del “inte rés supe rior del niño” y del “res peto a la opi nión
del niño”, las cir cuns tan cias y las difi cul ta des con que se tro pieza y los
pro gre sos rea li za dos para dar cum pli miento a las dis po si cio nes per ti -
nen tes de la Con ven ción, las prio ri da des en cuanto a la apli ca ción y el
logro de los obje ti vos espe cí fi cos para el futuro, en lo que refiere a:

a) la direc ción y orien ta ción paren ta les (artí culo 5);

b) las res pon sa bi li da des de los padres (párra fos 1 y 2 del artí culo 18);

c) la sepa ra ción de los padres (artí culo 9);

d) la reu nión de la fami lia (artí culo 10);

e) el pago de la pen sión ali men ti cia del niño (párrafo 4 del artí culo
27);

f) los niños pri va dos de un medio fami liar (artí culo 20);

g) la adop ción (artí culo 21);

h) los tras la dos ilí ci tos y la reten ción ilí cita (artí culo 11);

i) los abu sos y el des cuido (artí culo 19) inclui das la recu pe ra ción
física y psi co ló gica y la rein te gra ción social (artí culo 39);

j) el exa men perió dico de las con di cio nes de inter na ción (artí culo 25).

17. Ade más, se pide a los Esta dos Par tes que, para cada año del período
que abar can los infor mes, faci li ten infor ma ción, des glo sada por edad, 
sexo, ori gen étnico o nacio nal y entorno rural o urbano, sobre el
número de niños que se encuen tran en los siguien tes gru pos: niños sin 
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hogar; niños víc ti mas de abu sos o des cui dos pues tos bajo pro tec ción;
niños colo ca dos en hoga res de guarda; niños colo ca dos en ins ti tu cio -
nes de pro tec ción; niños adop ta dos en el país; niños que entran en el
país en vir tud de pro ce di mien tos de adop ción esta ble ci dos entre paí -
ses; y niños que dejan el país con forme a pro ce di mien tos de adop ción
esta ble ci dos entre paí ses.

18. Se exhorta a los Esta dos Par tes a que pro por cio nen la infor ma ción
esta dís tica y los indi ca do res per ti nen tes refe ren tes a los niños com -
pren di dos en esta sec ción.

VI. SALUD BÁSICA Y BIENESTAR

19. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les medi das vigen -
tes de carác ter legis la tivo, jurí dico, admi nis tra tivo o de otra índole, la
infraes truc tura ins ti tu cio nal para la eje cu ción de la polí tica en esta
esfera, en par ti cu lar las estra te gias y los sis te mas de con trol, y las cir -
cuns tan cias y las difi cul ta des con que se tro pieza y los pro gre sos rea li -
za dos para dar cum pli miento a las dis po si cio nes per ti nen tes de la
Con ven ción, en lo que se refiere a:

a) la super vi ven cia y el desa rro llo (párrafo 2 del artí culo 6);

b) los niños dis ca pa ci ta dos (artí culo 23);

c) la salud y los ser vi cios sani ta rios (artí culo 24);

d) la segu ri dad social y los ser vi cios e ins ta la cio nes de guarda de
niños (artí culo 26 y párrafo 3 del artí culo 18);

e) el nivel de vida (párra fos 1 a 3 del artí culo 27).

20. Ade más de la infor ma ción pro por cio nada en vir tud del apar tado b del
párrafo 9 de estas orien ta cio nes, se pide a los Esta dos Par tes que espe -
ci fi quen la natu ra leza y el alcance de la coo pe ra ción con orga ni za cio -
nes guber na men ta les o no guber na men ta les de ámbito local y
nacio nal, tales como ins ti tu cio nes de asis ten cia social, que con cier -
nen a la apli ca ción de esta parte de la Con ven ción. Se exhorta a los
Esta dos Par tes a que pro por cio nen la infor ma ción esta dís tica deta -
llada y los indi ca do res per ti nen tes adi cio na les refe ren tes a los niños
com pren di dos en esta sec ción.
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VII. EDUCACIÓN, ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES

21. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les medi das vigen -
tes de carác ter legis la tivo, jurí dico, admi nis tra tivo o de otra índole, la
infraes truc tura ins ti tu cio nal para la eje cu ción de la polí tica en esta
esfera, en par ti cu lar las estra te gias y los sis te mas de super vi sión, las
cir cuns tan cias y las difi cul ta des con que se tro pieza y los pro gre sos
rea li za dos para dar cum pli miento a las dis po si cio nes per ti nen tes de la 
Con ven ción, en lo que refiere a:

a) la edu ca ción inclui das la for ma ción y orien ta ción pro fe sio na les
(artí culo 28);

b) los obje ti vos de la edu ca ción (artí culo 29);

c) el des canso, el espar ci miento y las acti vi da des cul tu ra les (artí culo
31).

22. Ade más de la infor ma ción pro por cio nada en vir tud del apar tado b del
párrafo 9 de estas orien ta cio nes, se pide a los Esta dos Par tes que espe -
ci fi quen la natu ra leza y el alcance de la coo pe ra ción con orga ni za cio -
nes guber na men ta les o no guber na men ta les de ámbito local y
nacio nal, tales como ins ti tu cio nes de asis ten cia social, que con cierne
a la apli ca ción de esta parte de la Con ven ción. Se exhorta a los Esta -
dos Par tes a que pro por cio nen la infor ma ción esta dís tica deta llada y
los indi ca do res per ti nen tes adi cio na les refe ren tes a los niños com -
pren di dos en esta sec ción.

VIII. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN

23. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les medi das vigen -
tes de carác ter legis la tivo, jurí dico, admi nis tra tivo o de otra índole, las 
cir cuns tan cias y las difi cul ta des con que se tro pieza y los pro gre sos
rea li za dos para dar cum pli miento a las dis po si cio nes per ti nen tes de la 
Con ven ción, las prio ri da des en cuanto a la apli ca ción y el logro de los
obje ti vos espe cí fi cos para el futuro en lo que se refiere a:

a) los niños en situa cio nes de excep ción

i) los ni ños refu gia dos (artículo 22);
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ii) los ni ños afec ta dos por un con flicto ar mado (artículo 38),
inclui das su recu pera ción física y psi cológica y su re in te gra -
ción so cial (artículo 39);

b) los niños que tie nen con flic tos con la jus ti cia

i) la ad min is tra ción de la jus ti cia ju ve nil (artículo 40);

ii) los ni ños pri va dos de lib er tad, in clu ida toda forma de de ten -
ción, en car ce lamiento o colo ca ción bajo cus to dia (apar ta dos
b, c y d del artículo 37);

iii) la im po si ción de pe nas a los ni ños, en par ticu lar la pro hi bi -
ción de la pena capi tal y la de prisión per petua (apar tado a del 
artículo 37);

iv) la recu pera ción física y psi cológica y la re in te gra ción so cial
(artículo 39);

c) los niños some ti dos a explo ta ción, inclui das su recu pe ra ción
física y psi co ló gica y su rein te gra ción social (artí culo 39)

i) la ex plo ta ción económica, in clu ido el tra bajo in fan til
(artículo 32);

ii) el uso in de bido de es tu pe fa ci en tes (artículo 33);

iii) la ex plo ta ción y el abuso sexu ales (artículo 34);

iv) otras for mas de ex plo ta ción (artículo 36);

v) la venta, la trata y el se cu es tro (artículo 35);

d) los niños per te ne cien tes a mino rías o a gru pos indí ge nas (artí culo
30).

24. Ade más, se exhorta a los Esta dos Par tes a que pro por cio nen infor ma -
ción esta dís tica deta llada y los indi ca do res per ti nen tes adi cio na les
refe ren tes a niños a que se hace refe ren cia en el párrafo 23.

Comentario

Habida cuenta del carác ter glo bal de la Con ven ción, y a fin de faci li tar la tarea de los
Gobier nos, el Comité agrupó por temas los artí cu los de la Con ven ción en las orien ta cio nes 
gene ra les para la pre sen ta ción de infor mes. Sin embargo, recor dando que en la Con ven -
ción no se esta blece jerar quía alguna entre los dere chos reco no ci dos, el Comité des taca,
ade más, que todos los dere chos que figu ran en la Con ven ción están inte rre la cio na dos,
siendo todos de igual impor tan cia e igual mente fun da men ta les para la dig ni dad del niño.
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El Comité sub raya asi mismo la nece si dad de que todos los infor mes con ten gan copias de
los prin ci pa les tex tos legis la ti vos y de otra índole así como infor ma ción esta dís tica deta -
llada e indi ca do res per ti nen tes. De hecho, esa infor ma ción ten drá una impor tan cia deci -
siva para per mi tir el exa men de la forma en que los dis tin tos gru pos de niños dis fru tan
efec ti va mente cada dere cho en las dife ren tes regio nes del país. Los pro me dios a nivel
nacio nal, aun que impor tan tes, no son sufi cien tes para per mi tir eva luar el nivel de apli ca -
ción de dere chos indi vi dua les. De ahí que el Comité insista en la nece si dad de pro por cio nar 
infor ma ción con creta y des glo sada por sexo, edad, ori gen étnico o nacio nal, medio rural y
urbano.

Los infor mes dan cuenta de la acción cons tante de los Esta dos para garan ti zar y res pe tar
los dere chos de los niños, así como del pro ce di miento a nivel nacio nal de apli ca ción y
super vi sión. De ahí que los Esta dos que hayan pre sen tado un informe ini cial com pleto al
Comité no nece si ten repe tir la infor ma ción básica pre sen tada ante rior mente (párrafo 3 del 
artí culo 44). De la misma manera, no es nece sa rio pre sen tar una infor ma ción deta llada a
otros órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos o a otros órga nos de las Nacio nes Uni das. En
esos casos se reco mienda la uti li za ción de refe ren cias como forma efi caz de pro por cio nar
la infor ma ción per ti nente y de ali viar la carga que repre sen tan para los Esta dos las obli ga -
cio nes de pre sen ta ción de infor mes ante las dife ren tes ins tan cias de las Nacio nes Uni das.

El Comité ha deci dido pre pa rar comen ta rios gene ra les basa dos en los artí cu los y dis po -
si cio nes de la Con ven ción con miras a fomen tar su apli ca ción y pres tar ayuda a los Esta dos
Par tes en el cum pli miento de sus obli ga cio nes de pre sen tar infor mes (artí culo 73 de Regla -
mento). En breve, se ini ciará la ela bo ra ción de esos comen ta rios gene ra les, basán dose en
la expe rien cia acu mu lada por el Comité gra cias al exa men de los infor mes de los Esta dos
Par tes. Esta expe rien cia se pon drá al ser vi cio de otros paí ses, de los órga nos y orga nis mos
espe cia li za dos de las Nacio nes Uni das, y de otros órga nos com pe ten tes, inclui das las
ONG, para con tri buir a la pro mo ción de los dere chos del niño. Tras su apro ba ción, estos
comen ta rios gene ra les se inclui rán en los infor mes del Comité a la Asam blea Gene ral.

Con el mismo obje tivo, el Comité ha orga ni zado diver sos deba tes gene ra les sobre algu -
nos artí cu los o temas que aborda la Con ven ción (regla 75 del Regla mento). Esos deba tes
per mi ten un exa men a fondo de los prin ci pios y dis po si cio nes de la Con ven ción, que sirve de 
orien ta ción para los Esta dos al apli car esos prin ci pios y dis po si cio nes y al pre pa rar sus infor -
mes. Estos deba tes gene ra les se han cen trado hasta el pre sente en el exa men de impor tan tes 
esfe ras, a saber, la par ti ci pa ción de los niños en los con flic tos arma dos; la explo ta ción eco nó -
mica de los niños, en par ti cu lar el tra bajo infan til; el papel de la fami lia en la pro mo ción de los 
dere chos del niño; la situa ción de las niñas y la admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res (véase 
infra “pre sen ta ción de infor mes sobre las dis po si cio nes sus tan ti vas”).
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Tam bién es impor tante recor dar las suge ren cias y reco men da cio nes que el Comité
dirige a los Esta dos Par tes en el marco del exa men de sus infor mes, y basa das en la infor -
ma ción reci bida con arre glo a los artí cu los 44 y 45 de la Con ven ción (artí cu los 71 y 72 del
Regla mento). Cabe seña lar que en las obser va cio nes fina les que el Comité aprueba al con -
cluir el diá logo con el Estado Parte infor mante, y en los infor mes del Comité a la Asam blea
Gene ral, se incluirá una impor tante refe ren cia, des ti nada a los Esta dos Par tes y a los órga -
nos de las Nacio nes Uni das, así como a otros órga nos com pe ten tes, sobre la res pec tiva
acción en favor de la apli ca ción de los dere chos del niño.

c) Presentación de informes sobre las disposiciones sustantivas

Como se men cionó pre via mente, el Comité siguió un enfo que por temas en rela ción con
los dife ren tes artí cu los de la Con ven ción al agru par los por sec cio nes en las Orien ta cio nes
gene ra les. Se pensó que era más lógico y efi caz uti li zar este enfo que en lugar del tra di cio nal 
exa men artí culo tras artí culo que siguen otros órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos. De
hecho, los gru pos de artí cu los por temas per mi ten tener en cuenta la índole glo bal de la
Con ven ción, que incluye dere chos de índole civil, polí tica, eco nó mica, social y cul tu ral, y
abarca diver sas esfe ras de la vida del niño, y dar orien ta ción a los Esta dos Par tes tanto por
lo que res pecta a sus obli ga cio nes de pre sen ta ción de infor mes como por lo que atañe a la
for mu la ción de sus polí ti cas des ti na das a pro te ger y pro mo ver mejor los dere chos del niño. 
De ahí, que el exa men a fondo de las dis po si cio nes de la Con ven ción, que se trata en esta
sec ción, siga el enfo que por temas de las orien ta cio nes gene ra les del Comité (véase b)
supra).

I. Medidas generales de apli ca ción –
Artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44

Esta sec ción cons ti tuye uno de los ámbi tos fun da men ta les en rela ción con la apli ca ción de
la Con ven ción, dado que hace posi ble la eva lua ción de la medida en que la Con ven ción ha
ser vido como marco gene ral para la acción y la forma en que la filo so fía de la Con ven ción
ha sido per ci bida como ins tru mento para el cam bio y el pro greso, tanto por parte de las
ins ti tu cio nes guber na men ta les como por parte de la socie dad en gene ral. Las medi das
gene ra les de apli ca ción garan ti zan la visi bi li dad de los niños, des ta can la nece si dad de dar
cuenta de la acción empren dida teniendo en cuenta el inte rés supe rior del niño y ponen en
evi den cia el papel clave que desem peña la pro mo ción para garan ti zar y res pe tar los dere -
chos fun da men ta les del niño.
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ARTÍCULO 4

Texto del artículo 4

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das admi nis tra ti vas, legis la ti -
vas y de otra índole para dar efec ti vi dad a los dere chos reco no ci dos en la
pre sente Con ven ción. En lo que res pecta a los dere chos eco nó mi cos, socia -
les y cul tu ra les, los Esta dos Par tes adop ta rán esas medi das hasta el
máximo de los recur sos de que dis pon gan y, cuando sea nece sa rio, den tro
del marco de la coo pe ra ción inter na cio nal.

Comentario

Este artí culo esta blece una impor tante obli ga ción gene ral de con ducta para los Esta dos
Par tes que se remite a todos y cada uno de los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción. En
este artí culo se des taca que en el momento de la rati fi ca ción o de la adhe sión, los Esta dos
Par tes se com pro me ten a actuar y a tomar medi das en favor de la apli ca ción de los dere -
chos del niño. Así pues, no debe rán per ma ne cer pasi vos, sino que toma rán todas las
medi das apro pia das para garan ti zar y pro te ger los dere chos del niño.

Estas medi das pue den ser de índole legis la tiva, garan ti zando que la total com pa ti bi li dad de
legis la ción nacio nal con los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción, sea incor po -
rando en la legis la ción nacio nal las dis po si cio nes de la Con ven ción, sea dán dole carác ter
cons ti tu cio nal, así como revi sando las leyes vigen tes y com ple men tán do las para garan ti zar 
su real com pa ti bi li dad con las nor mas inter na cio na les esta ble ci das en este ins tru mento
inter na cio nal.

Las medi das legis la ti vas cons ti tu yen una refe ren cia esen cial para garan ti zar y res pe tar los
dere chos reco no ci dos en la Con ven ción, inclui das las dis po si cio nes per ti nen tes en caso de
que los Esta dos no cum plan con sus obli ga cio nes. Sin embargo, la legis la ción no es sufi -
ciente para garan ti zar la efec tiva apli ca ción de la Con ven ción. Abun dando en este sen tido,
en el artí culo 4 se des taca que se nece si tan “medi das admi nis tra ti vas, legis la ti vas y de otra
índole”.  Con esta expre sión, se hace refe ren cia a una diver si dad de medi das, inclui das las
de índole eco nó mica, social, pre su pues ta ria y judi cial. Las orien ta cio nes gene ra les apro ba -
das por el Comité rea fir man este cri te rio al afir mar que los infor mes debe rán incluir infor -
ma ción sobre “las medi das adop ta das para armo ni zar la legis la ción y la polí tica nacio na les
con las dis po si cio nes de la Con ven ción”. De hecho, como se esti pula cla ra mente en algu -
nos otros artí cu los, es esen cial la apli ca ción de una amplia gama de medi das para poder
garan ti zar la puesta en prác tica de los dere chos del niño. Con este fin, tanto en el artí culo
19, rela tivo al dere cho del niño a ser pro te gido con tra cual quier forma de vio len cia, abuso
o des cuido o trato negli gente, como en el artí culo 32, sobre la pro tec ción del niño con tra la
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explo ta ción eco nó mica, se des taca con cre ta mente la nece si dad de adop tar medi das legis -
la ti vas, admi nis tra ti vas, socia les y edu ca cio na les. En el pri mer caso, se añade la refe ren cia
a “pro ce di mien tos efi ca ces para el esta ble ci miento de pro gra mas socia les” con objeto de
pro por cio nar la asis ten cia nece sa ria al niño, así como para “otras for mas de pre ven ción, y
para la iden ti fi ca ción, noti fi ca ción, remi sión a una ins ti tu ción, inves ti ga ción, tra ta miento y
obser va ción ulte rior” y, según corres ponda, para “la inter ven ción judi cial”.

En las orien ta cio nes gene ra les se seña lan otras medi das, cuando se men cio nan cla ra mente 
“los meca nis mos exis ten tes o pre vis tos a los nive les nacio nal o local para coor di nar las
polí ti cas refe ren tes a los niños y para vigi lar la apli ca ción de la Con ven ción”. De hecho es
esen cial que se garan tice un enfo que glo bal para la apli ca ción de los dere chos del niño, así
como una acción cohe rente y mul ti dis ci pli na ria por parte de todas las enti da des com pe ten -
tes en este ámbito. A este res pecto, es fun da men tal la coo pe ra ción entre los dife ren tes
depar ta men tos guber na men ta les, así como entre las auto ri da des cen tra les, regio na les y
muni ci pa les, tanto para garan ti zar una eva lua ción obje tiva de la rea li dad, como para impe -
dir una inde sea ble super po si ción de acti vi da des o una uti li za ción inde bida de los recur sos,
que sue len ser tan esca sos. La coor di na ción de esos esfuer zos puede per mi tir encon trar
solu cio nes efi ca ces o supe rar las dis pa ri da des per sis ten tes entre las regio nes de un mismo
país o entre los gru pos de niños, pres tando la debida aten ción a los más nece si ta dos. La
coo pe ra ción con las orga ni za cio nes no guber na men ta les que tra ba jan en los ámbi tos que
abarca esta Con ven ción puede tam bién tener un papel impor tante a este res pecto pro mo -
viendo un diá logo per ma nente con la socie dad civil, así como una acción amplia mente
com par tida en favor de los niños y aumen tando la capa ci dad nacio nal de pro mo ver y pro -
te ger los dere chos del niño (véase supra “b) Orien ta cio nes gene ra les para la pre sen ta ción
de infor mes con arre glo a la Con ven ción”).

Habida cuenta de lo que ante cede, varios paí ses esta ble cie ron un órgano de coor di na ción a 
nivel nacio nal para los dere chos del niño: una comi sión inter mi nis te rial, un grupo de tra -
bajo o un grupo de tra bajo espe cial, que per mite garan ti zar la cir cu la ción cons tante de
infor ma ción y una vigi lan cia sis te má tica.

Por otra parte, en el artí culo 4 se indi can requi si tos espe cí fi cos para la apli ca ción de los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les. A este res pecto, los Esta dos Par tes adop ta rán
todas las medi das nece sa rias “hasta el máximo de los recur sos de que dis pon gan y, cuando
sea nece sa rio, den tro del marco de la coo pe ra ción inter na cio nal”.

Con esta for mu la ción no se pre tende dar la impre sión de que sólo los dere chos eco nó mi -
cos, socia les y cul tu ra les nece si tan recur sos. La apli ca ción del artí culo 7 de la Con ven ción,
rela tivo a la ins crip ción del niño al nacer, puede citarse como ejem plo válido, entre otros,
de un dere cho civil en rela ción con el cual la falta de recur sos eco nó mi cos, en par ti cu lar
para esta ble cer ofi ci nas de regis tro civil en zonas rura les y para for mar debi da mente a fun -
cio na rios para esas ofi ci nas, es un pro blema al que con fre cuen cia tie nen que hacer frente
los Esta dos. Esto no sig ni fica que los Esta dos estén obli ga dos a apli car los dere chos eco nó -
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mi cos, socia les y cul tu ra les úni ca mente cuando cuen tan con los debi dos recur sos. De
hecho, los Esta dos debe rán tomar las medi das nece sa rias en todas las cir cuns tan cias para
poder dar efecto a esos dere chos y actuar por el inte rés supe rior del niño, o sea, apro bar la
nece sa ria legis la ción y tra tar de encon trar solu cio nes per ti nen tes para los casos en los que
no se res pe ten esos dere chos, así como garan ti zar que no se dis cri mine a nin gún niño bajo
su juris dic ción. La refe ren cia a la dis po ni bi li dad de recur sos apunta al hecho de que la plena 
apli ca ción de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, puede no lograrse inme dia ta -
mente pero podrá garan ti zarse con el correr del tiempo. Sin embargo, tam bién sig ni fica
que en todos los casos los Esta dos ten drán que actuar con toda la rapi dez y efi ca cia posi bles 
para lograr la puesta en prác tica de esos dere chos, con miras a cum plir con las obli ga cio -
nes deri va das de la Con ven ción sin dejar de lado nin guna dis po si ción impor tante, garan ti -
zando, así, para cada dere cho fun da men tal, la apli ca ción de un nivel que sea com pa ti ble
con la dig ni dad de cada ser humano.

Esta con cep ción está rati fi cada por el hecho de que, con tra ria mente al artí culo 2 del Pacto
Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, en el que se aborda una
situa ción simi lar, en el artí culo 4 de la Con ven ción no se habla de lograr pro gre si va mente
la plena efec ti vi dad de los dere chos. Es ver dad, que en el caso de algu nos dere chos espe cí fi -
cos se hace refe ren cia a esa apli ca ción pro gre siva como es el caso del dere cho a la edu ca -
ción (párrafo 1 del artí culo 28) y el dere cho a la salud (párrafo 4 del artí culo 24). Sin
embargo, como se trata de una dis po si ción gene ral, en el artí culo 4 se des taca la obli ga ción 
por parte de los Esta dos de adop tar todas las medi das apro pia das y nece sa rias hasta el
máximo de los recur sos de que dis pon gan para lograr la apli ca ción de los dere chos eco nó -
mi cos, socia les y cul tu ra les. Así pues, este artí culo refleja el prin ci pio de “los niños ante
todo”, pro cla mado en la Cum bre Mun dial en favor de la Infan cia, en el que se señala que
“las nece si da des esen cia les de los niños deben tener alta prio ri dad en la asig na ción de los
recur sos, tanto en épo cas bue nas como en épo cas malas, a nivel nacio nal e inter na cio nal y
a nivel de la fami lia”.

En la Con ven ción se espe ci fica la índole de los recur sos que deben asig narse hasta el
máximo de sus posi bi li da des. Por lo tanto, la expre sión debe ría inter pre tarse en un sen tido
amplio que abar que cual quier tipo de recur sos que pueda ser idó neo para la apli ca ción de
los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, inclui dos los recur sos finan cie ros, pre su -
pues ta rios, tec no ló gi cos, ins ti tu cio na les o huma nos. Al mismo tiempo, los recur sos nacio -
na les debe rán asig narse hasta el máximo de que se dis ponga, a saber, los pre vis tos en los
pre su pues tos loca les, pro vin cia les y cen tra les, así como los recur sos pro ce den tes de la coo -
pe ra ción inter na cio nal, para faci li tar la apli ca ción de los dere chos eco nó mi cos, socia les y
cul tu ra les del niño.

Por lo que res pecta a la coo pe ra ción inter na cio nal, tam bién es impor tante recor dar que la
Con ven ción pro por ciona algu nos ejem plos con cre tos de diver sas for mas de esa coo pe ra -
ción. De hecho, de con for mi dad con el espí ritu de los artí cu los 55 y 56 de la Carta de las
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Nacio nes Uni das, en la Con ven ción se des ta can las nece si da des espe cia les de los paí ses en
desa rro llo en la esfera de la salud (párrafo 4 del artí culo 24) y de la edu ca ción (párrafo 3 del
artí culo 28), se insta a un inter cam bio de infor ma ción ade cuada con objeto a per mi tir a los
Esta dos aumen tar sus capa ci da des y cono ci mien tos prác ti cos así como su expe rien cia
como es el caso de los niños impe di dos (párrafo 4 del artí culo 23) o para con tri buir, en el
ámbito de la edu ca ción, a eli mi nar la igno ran cia y el anal fa be tismo, y faci li tar el acceso a los 
cono ci mien tos téc ni cos y cien tí fi cos, y a los méto dos moder nos de ense ñanza y, en algu -
nos otros casos, se sugiere la con cer ta ción de con ve nios inter na cio na les, o la adhe sión a
los con ve nios en vigor para ase gu rar por ejem plo el pago de la pen sión ali men ti cia para el
niño, garan ti zando, así, su dere cho a un nivel de vida ade cuado (párrafo 4 del artí culo 27).

ARTÍCULO 42
Texto del artículo 42

Los Esta dos Par tes se com pro me ten a dar a cono cer amplia mente los prin -
ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción por medios efi ca ces y apro pia -
dos, tanto a los adul tos como a los niños.

Comen tario

Esta dis po si ción de la Con ven ción es única en los tex tos de dere chos huma nos. Nunca
antes se expresó una exhor ta ción tan firme en favor de la pro mo ción de los dere chos
huma nos en un ins tru mento inter na cio nal vin cu lante. Sin embargo, nadie puede negar la
impor tan cia fun da men tal de esta medida enca mi nada a pro mo ver la com pren sión de los
valo res éti cos y las obli ga cio nes jurí di cas de la Con ven ción, al mismo tiempo que con tri -
buye al res peto y la apli ca ción más amplios, y cons ti tuye un ins tru mento esen cial para el
cam bio de acti tu des nega ti vas pro fun da mente arrai ga das así como de pre jui cios que van
en detri mento del goce de los dere chos del niño. Por su fun da men tal impor tan cia para la
apli ca ción de los dere chos del niño, esta dis po si ción sólo puede ser efi caz si se la con sid er a
como un pro ceso y no úni ca mente como una obli ga ción for mal que puede ser fácil mente
cum plida mediante una única medida, como podría ser la mera publi ca ción del texto de la
Con ven ción en un bole tín ofi cial.

En este artí culo se men cio nan tanto los prin ci pios como las dis po si cio nes de la Con ven -
ción, des ta cando, así, que en su con te nido hay valo res sub ya cen tes que pue den ins pi rar su
apli ca ción. El Comité iden ti ficó esas ideas bási cas, agru pán do las en una sec ción aparte de
sus orien ta cio nes gene ra les bajo el título “Prin ci pios gene ra les”: La no dis cri mi na ción (artí -
culo 2), el inte rés supe rior del niño (artí culo 3), el res peto a la opi nión del niño (artí culo 12)
y el dere cho a la vida, la super vi ven cia y el desa rro llo (artí culo 6) cons ti tu yen, según el
Comité, el men saje cen tral de esta Con ven ción y en orien tar en todo momento la forma en 
que se garan tice y se res pete cada dere cho (véase infra “Prin ci pios gene ra les”).
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Como en el artí culo 4, en las dis po si cio nes que con tiene el artí culo 42 se des taca la obli ga -
ción del Estado de actuar. Las medi das toma das a este res pecto no son, por lo tanto, ni
una sim ple mani fes ta ción de buena volun tad, ni una mera aspi ra ción o meta. Ade más, se
des taca que el Estado deberá uti li zar medios apro pia dos para la difu sión de infor ma ción
sobre la Con ven ción. De hecho, no todos los medios son nece sa ria mente apro pia dos para
dar a cono cer amplia mente los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción. De con -
for mi dad con este texto, el Estado deberá dar esa infor ma ción de forma que la Con ven ción 
pueda ser enten dida por la pobla ción en gene ral.

Para ello, se nece si ta rán mate ria les escri tos y ora les, así como una diver si dad de ver sio nes
del texto for mal e indi ca cio nes com ple men ta rias, y la tra duc ción a los dife ren tes idio mas
uti li za dos en el país, inclui dos los idio mas de las mino rías o gru pos indí ge nas, será esen cial.
Pero la refe ren cia a los “medios apro pia dos”, adquiere un valor aún mayor si se la rela -
ciona con las nece si da des y capa ci da des dife ren tes y espe cia les de los adul tos y de los
niños, que, de con for mi dad con el artí culo 42, deben reci bir por igual la infor ma ción.

De hecho, los niños nece si tan, por pro pia natu ra leza, medios que sean atrac ti vos, esti mu -
la do res y sen ci llos. Así pues, será nece sa rio ela bo rar mate rial impreso, y orga ni zar reu nio -
nes espe cia les ani ma das así como pro gra mas para los medios de comu ni ca ción, así como
cual quier otro tipo de infor ma ción acce si ble sobre los dere chos del niño. Estas medi das
con tri bui rán de manera deci siva a pre pa rar a los niños para una vida res pon sa ble e indi vi -
dual en una socie dad libre, ayu dando a que lle guen a ser acti vos defen so res de sus dere -
chos, impi diendo, en par ti cu lar, sus even tua les vio la cio nes. A este res pecto, será nece sa rio 
tomar medi das a nivel de la comu ni dad y de la fami lia, así como en el marco del sis tema
esco lar. En este ámbito espe cí fico, la incor po ra ción de la Con ven ción en los pla nes esco la -
res de estu dio puede tener un papel deci sivo, cons ti tu yendo, al mismo tiempo, un ejem plo
con creto sig ni fi ca tivo de la edu ca ción del res peto de los dere chos huma nos, esti pu lada en
el artí culo 29 de la Con ven ción.

Tam bién serán nece sa rias cam pa ñas de pro mo ción para adul tos, para los padres y para los 
miem bros de la fami lia en gene ral, con miras a poner de relieve sus res pon sa bi li da des en la
edu ca ción y desa rro llo del niño, así como para pro fe sio na les que tra ba jan con y para los
niños. A este res pecto, la inclu sión de la Con ven ción en los pla nes de estu dio, así como el
desa rro llo de acti vi da des de for ma ción sobre los dere chos del niño, tie nen un valor esen cial 
y son esti mu la dos sis te má ti ca mente por el Comité, en par ti cu lar las acti vi da des de for ma -
ción des ti na das a los maes tros, las auto ri da des encar ga das de hacer cum plir las leyes, los
jue ces, los abo ga dos, los asis ten tes socia les, los fun cio na rios de inmi gra ción o el per so nal
de las ins ti tu cio nes donde se coloca a niños para guarda, pro tec ción o tra ta miento. Del
mismo modo, debe rán tenerse en cuenta los dere chos del niño en los res pec ti vos códi gos
de con ducta poniendo cla ra mente de relieve la res pon sa bi li dad que les cabe en rela ción
con los niños, y dando al mismo tiempo un sen tido reno vado a su acción.
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La infor ma ción, la edu ca ción y la sen si bi li za ción por lo que res pecta a los dere chos del niño 
tam bién son muy impor tan tes en rela ción con las orga ni za cio nes no guber na men ta les que
actúan en este ámbito, así como para el per so nal de las orga ni za cio nes inter na cio na les que 
par ti cipa en acti vi da des rela ti vas a los dere chos del niño. De hecho, esas orga ni za cio nes
debe rán velar por que se ten gan en cuenta y se apli quen de manera efi caz los prin ci pios y
las dis po si cio nes de la Con ven ción mediante las res pec ti vas acti vi da des. Del mismo modo,
ayu da rán, a su vez, a fomen tar una impor tante fun ción de pro mo ción de los dere chos.

Párrafo 6 del ARTÍCULO 44

Texto del párrafo 6 del artículo 44

6. Los Esta dos Par tes darán a sus infor mes una amplia difu sión entre el
público de sus paí ses res pec ti vos.

Comentario

Este artí culo se exa mina deta lla da mente en otras sec cio nes del manual (véase infra apar -
tado e de la Sec ción B: Acti vi da des de segui miento). Lle ga dos a este punto, es impor tante
des ta car que la amplia difu sión a nivel nacio nal de los infor mes de los Esta dos Par tes sobre
la apli ca ción de la Con ven ción cons ti tuirá una valiosa medida para garan ti zar la trans pa -
ren cia de las polí ti cas guber na men ta les, al mismo tiempo que esti mu lará la par ti ci pa ción
de la socie dad civil en el exa men y la apli ca ción de las polí ti cas rela ti vas a los niños y el con -
trol de las polí ti cas guber na men ta les por parte del público. Es un ins tru mento esen cial para 
aumen tar la capa ci dad nacio nal para hacer frente a las even tua les difi cul ta des que se plan -
teen en el pro ceso de apli ca ción y supe rar las, así como para ampliar el movi miento social
en favor de los dere chos del niño. Por otra parte, sienta las bases para el segui miento por
parte del Comité de los Dere chos del Niño del informe pre sen tado por el Estado Parte inte -
re sado, poniendo de relieve que el sis tema de super vi sión inter na cio nal sólo puede tener
éxito cuando existe a nivel nacio nal un con trol efi caz.

Por ello, la par ti ci pa ción de las orga ni za cio nes no guber na men ta les en el pro ceso de pre -
pa rar el informe será muy impor tante. Del mismo modo, la orga ni za ción de un debate a
nivel par la men ta rio sobre la estra te gia nacio nal para la apli ca ción de los dere chos del niño
podrá faci li tar e incluso favo re cer la adop ción de medi das para garan ti zar su rea li za ción, es
decir de aque llas para las que el Par la mento sea ante todo com pe tente, incluida la apli ca -
ción de nue vas leyes y la asig na ción de los recur sos nece sa rios con cargo al pre su puesto.
Por su parte, el impacto de los medios de infor ma ción en ese pro ceso con tri buirá a for ta le -
cer el inte rés y la acción en favor de los niños y de sus dere chos.
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II. Definición del niño – Artículo 1

ARTÍCULO 1

Texto del artículo 1

Para los efec tos de la pre sente Con ven ción, se entiende por niño todo ser
humano menor de diez y ocho años de edad, salvo que, en vir tud de la ley
que le sea apli ca ble, haya alcan zado antes la mayo ría de edad.

Comentario

En este artí culo se for mula una defi ni ción del niño en el marco de la apli ca ción de la Con -
ven ción. Ahora bien, no se pre tende for mu lar una defi ni ción gene ral de niño, sino más
bien desig nar con un tér mino sen ci llo el grupo de pobla ción en bene fi cio del cual debe rán
apli carse los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción. La for mu la ción del artí culo 1 no
espe ci fica cla ra mente el momento en que debe con si de rarse que comienza la “infan cia”
evi tando, inten cio nal mente, una única solu ción común para todos los Esta dos, con miras a
pre ser var la diver si dad de solu cio nes jurí di cas nacio na les vigen tes.

Al evi tar una clara refe ren cia tanto al naci miento como al momento de la con cep ción, la
Con ven ción hace suya una solu ción fle xi ble y abierta, dejando a la legis la ción nacio nal la
espe ci fi ca ción del momento en el que comienza la infan cia o la vida.

Sin embargo, en el artí culo l se esta blece una edad de refe ren cia máxima gene ral de 18
años. Los Esta dos Par tes debe rán uti li zar esa edad límite como una norma y una refe ren cia
para el esta ble ci miento de cual quier otra edad par ti cu lar para pro pó si tos o acti vi da des
espe cí fi cas. Ade más, en esta dis po si ción, se des taca la nece si dad de que los Esta dos Par tes
garan ti cen una pro tec ción espe cial a cada niño menor de esa edad límite. El niño está for -
jando su per so na li dad y están desa rro llán dose sus facul ta des. Por ello, el niño nece sita,
como se reco noce en la Con ven ción en diver sas dis po si cio nes, ser pro te gido, y reci bir cui -
da dos, asis ten cia, orien ta ción y guía. El Estado deberá garan ti zar al niño, tanto como sea
posi ble, el nivel mínimo de pro tec ción esta ble cido por la Con ven ción en gene ral y, en prin -
ci pio, hasta los 18 años. Por lo demás, la Con ven ción se refiere cla ra mente a otra edad
infe rior, como en el caso del artí culo 38, donde se men ciona la edad de 15 años como un
mínimo para el obje tivo de reclu tar a niños en las fuer zas arma das, o per mi tir su par ti ci pa -
ción directa en las hos ti li da des (véase infra).

Ahora bien, a la luz del artí culo 41 de la Con ven ción, los Gobier nos podrán, en todo
momento, aumen tar la edad mínima con objeto de apli car solu cio nes más favo ra bles para
el niño, pre vis tas en la legis la ción nacio nal o en el dere cho inter na cio nal en vigor. De
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hecho, algu nos Gobier nos han uti li zado esa dis po si ción para aumen tar el mínimo de edad
a que se refiere el artí culo 38, a saber, a 18 años, habiendo decla rado en el momento de la
rati fi ca ción o de la adhe sión que 15 años era un límite de edad dema siado bajo. Esta cues -
tión ha adqui rido mayor impor tan cia por el hecho de que ha sido uti li zada por el Comité de
los Dere chos del Niño como argu mento de peso para pro po ner la redac ción de un pro to -
colo facul ta tivo a la Con ven ción, con miras a ele var a 18 años el mínimo de edad para el
reclu ta miento de niños o su par ti ci pa ción en los con flic tos arma dos, texto que se espera
sea apro bado pró xi ma mente por la Comi sión de Dere chos Huma nos.

El texto del artí culo 1 de la Con ven ción tam bién per mite un cierto grado de fle xi bi li dad al
esta ble cer el mínimo de edad para cier tos pro pó si tos. Algu nas dis po si cio nes lo esti pu lan
espe cí fi ca mente, como es el caso del artí culo 32, de con for mi dad con el cual los Esta dos
debe rán fijar una edad o eda des míni mas para tra ba jar, o el apar tado a del párrafo 3 del
artí culo 40 en el que se requiere el esta ble ci miento de una edad mínima antes de la cual se
pre sume que los niños no tie nen capa ci dad para infrin gir las leyes pena les. En algu nas
otras esfe ras no se impone una solu ción espe cí fica en la Con ven ción, y se deja al arbi trio
del Estado, como por ejem plo, en rela ción con la ter mi na ción de la esco la ri dad obli ga to ria
(véase artí culo 28), el ase so ra miento jurí dico o médico sin el con sen ti miento de los padres
(véanse apar tado e del párrafo 2 del artí culo 24, y apar tado d del artí culo 37, el artí culo 37
y el artí culo 40 res pec ti va mente), la pri va ción de la liber tad (apar tado b del artí culo 37) o la
decla ra ción ante los tri bu na les. Estos casos debe rán abor darse en los infor mes de los Esta -
dos Par tes como se des taca en las orien ta cio nes gene ra les.

Sería poco rea lista esta ble cer una única edad uni forme que se apli ca ría en todos los paí ses
del mundo para todos esos even tua les pro pó si tos. Sin embargo, a la luz de los prin ci pios y
de las dis po si cio nes de la Con ven ción, esos lími tes de edad no pue den esta ble cerse con tra
toda lógica dema siado bajos, o sobre la base de cri te rios arbi tra rios. Los Esta dos debe rán
tener en cuenta el inte rés supe rior del niño como prin ci pal con si de ra ción, de con for mi dad
con el artí culo 3, y nunca debe rán esta ble cer dis tin cio nes como deter mina el artí culo 2. Por 
otra parte, a la luz del artí culo 41, la solu ción más favo ra ble para el niño deberá pre va le cer,
impi dién dose, así, fijar una edad infe rior para la pro tec ción a la esti pu lada en la Con ven -
ción en gene ral, o res tar impor tan cia a las obli ga cio nes que se deri van de esta Con ven ción. 
Con este espí ritu, el Comité ha expre sado muchas veces su pro funda preo cu pa ción en
rela ción con los tex tos jurí di cos nacio na les en los que se con sid er a que la edad de la puber -
tad es un cri te rio que debe tenerse en cuenta para asun tos civi les o pena les. El hecho de
basarse en un con cepto sub je tivo pura mente físico y, a menudo, vago, podría tener gra ves
con se cuen cias para los niños, en par ti cu lar para las niñas, como es el caso de la eva lua ción
de la edad mínima para la res pon sa bi li dad penal.

El esta ble ci miento de una edad mínima per mi tirá un mayor res peto de las dis po si cio nes del 
artí culo 12 refe ren tes a otro prin ci pio gene ral de la Con ven ción. De hecho, una de las
carac te rís ti cas fun da men ta les de la Con ven ción es poner de relieve la cali dad del niño
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como per sona con ple nos dere chos, en par ti cu lar el dere cho de expre sar sus opi nio nes y
de que se ten gan debi da mente en cuenta esas opi nio nes (artí culo 12), de tener acceso a
infor ma cio nes e ideas de todo tipo (artí culo 13), de liber tad de pen sa miento, de con cien cia
y de reli gión (artí culo 14), de liber tad de aso cia ción y de cele brar reu nio nes pací fi cas (artí -
culo 15). El ejer ci cio de estos dere chos requiere un grado de auto no mía y de inde pen den -
cia por parte del niño cada vez mayor, en fun ción de su edad y de su madu rez. Por esta
razón, la defi ni ción de niño en la legis la ción nacio nal deberá refle jar esta dimen sión fun da -
men tal de la Con ven ción, o sea la nece si dad de que el niño esté pre pa rado para vivir una
vida inde pen diente y res pon sa ble en socie dad como se reco noce en el Preám bulo y en el
pro pio texto de la Con ven ción. La edad adulta y la madu rez sólo pue den alcan zarse de
manera res pon sa ble mediante un pro ceso en el que el niño tenga la opor tu ni dad de apren -
der poco a poco a tomar deci sio nes y se bene fi cie de una orien ta ción y una direc ción por
parte de los padres que favo rez can su cre ci miento, de los tuto res o de otras per so nas encar -
ga das legal mente del niño, en con so nan cia con la evo lu ción de sus facul ta des (artí culo 5).

Aun que se esta blece una edad límite gene ral de 18 años, en el artí culo 1 queda claro que el
niño puede alcan zar la mayo ría de edad antes en vir tud de la ley que le sea apli ca ble. Esta
expre sión no debe ser inter pre tada de nin guna manera como una cláu sula de excep ción
gene ral, ni se per mite, con arre glo a ese artí culo, fijar eda des que pue dan ser con tra rias a
los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción.

Por ejem plo, si se esta blece una edad dife rente para las niñas y los niños por lo que res -
pecta al acceso a la escuela, la ter mi na ción de la esco la ri dad obli ga to ria o el matri mo nio, se 
infrin gi ría el prin ci pio de no dis cri mi na ción por razo nes de sexo, esti pu lada en el artí culo 2. 
Como se men cionó ante rior mente, esas medi das no deben ser arbi tra rias o exa ge ra das, o
con tri buir a que el niño no pueda bene fi ciarse de la pro tec ción que otorga la Con ven ción
en gene ral, o gozar de los dere chos que se reco no cen en ella. Del mismo modo, de con for -
mi dad con un comen ta rio gene ral apro bado por el Comité de Dere chos Huma nos, un
Estado Parte no podrá renun ciar a sus obli ga cio nes en el marco de la Con ven ción por lo
que res pecta a meno res de 18 años, aun que hayan alcan zado la mayo ría de edad de con -
for mi dad con la legis la ción nacio nal.

III. Principios generales – Artículos 2, 3, 6 y 12

La Con ven ción des taca la impor tan cia de prin ci pios fun da men ta les ins pi ra dos en el pro -
ceso de puesta en prác tica de los dere chos del niño. Esos prin ci pios cons ti tu yen una refe -
ren cia cons tante para la apli ca ción y la super vi sión de los dere chos del niño. Según el
Comité, la no dis cri mi na ción, el inte rés supe rior del niño, la par ti ci pa ción de los niños así
como el dere cho a la super vi ven cia y al desa rro llo son, de hecho, valo res bási cos que debe -
rían orien tar la forma de garan ti zar y de res pe tar cada uno de esos dere chos. Estos prin ci -
pios son cri te rios deci si vos para eva luar los pro gre sos en la apli ca ción de esos dere chos; de
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ahí, la aten ción espe cial que les presta el Comité en el pro ce di miento de exa men de los
infor mes de los Esta dos Par tes.

ARTÍCULO 2

Texto del artículo 2

1. Los Esta dos Par tes res pe ta rán los dere chos enun cia dos en la pre sente
Con ven ción y ase gu ra rán su apli ca ción a cada niño sujeto a su juris -
dic ción, sin dis tin ción alguna, inde pen dien te mente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la reli gión, la opi nión polí tica o de otra
índole, el ori gen nacio nal, étnico o social, la posi ción eco nó mica, los
impe di men tos físi cos, el naci miento o cual quier otra con di ción del
niño, de sus padres o de sus repre sen tan tes lega les.

2. Los Esta dos Par tes toma rán las medi das apro pia das para garan ti zar
que el niño se vea pro te gido con tra toda forma de dis cri mi na ción o
cas tigo por causa de la con di ción, las acti vi da des, las opi nio nes expre -
sa das o las cre en cias de sus padres, o sus tuto res o de sus fami lia res.

Comentario

El artí culo 2 con tiene una obli ga ción gene ral para los Esta dos Par tes de garan ti zar y res pe -
tar los dere chos esta ble ci dos en la Con ven ción para cada niño bajo su juris dic ción. Así
pues, los Esta dos debe rán, ante todo, actuar en favor de un cierto obje tivo, a saber, garan ti -
zar y res pe tar los dere chos del niño. Ese deber de garan ti zar es una obli ga ción inme diata
y con creta de adop tar todas las medi das nece sa rias para per mi tir que las per so nas dis fru -
ten y ejer zan los dere chos per ti nen tes, eli mi nando los posi bles obs tá cu los para el goce de
esos dere chos. Por su parte, la obli ga ción de res pe tar requiere que los Esta dos se abs ten -
gan de adop tar medi das que pue dan impe dir el ejer ci cio de esos dere chos o que pue dan
vio lar las. La limi ta ción que se deriva de la expre sión “los dere chos enun cia dos en la pre -
sente Con ven ción” indica que la obli ga ción del Estado no se aplica a otros dere chos que no 
sean los reco no ci dos en este ins tru mento. Es impor tante obser var que en prin ci pio, el artí -
culo 2 y el artí culo 4 están estre cha mente vin cu la dos. De hecho, mien tras que el pri mero
apunta a la impor tante obli ga ción de tener resul ta dos, el segundo esta blece una obli ga ción
de con ducta, men cio nando los medios por los que los Esta dos Par tes podrán alcan zar los
obje ti vos a que se hace refe ren cia en el artí culo 2. Los dos jun tos defi nen la obli ga ción cen -
tral esta ble cida en la Con ven ción.

Ade más, en el artí culo 2 se define el alcance de la res pon sa bi li dad del Estado, al des ta car
que la obli ga ción de res pe tar y de garan ti zar esos dere chos deberá apli carse a cada niño
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sujeto a la juris dic ción del Estado. Así pues, el enfo que de la Con ven ción es amplio y,
a la luz de los tra ba jos pre pa ra to rios, no se limita a los cri te rios de terri to rio o de nacio na li -
dad. Por esa razón, los Esta dos Par tes esta rán obli ga dos a garan ti zar los dere chos reco no -
ci dos en la Con ven ción a todos los niños bajo su auto ri dad y res pon sa bi li dad rea les, sobre
los cua les esos Esta dos pue dan ejer cer un cierto poder, inclui dos los nacio na les, así como
los extran je ros, los refu gia dos, los soli ci tan tes de asilo o los niños apá tri das.

Sin embargo, en el artí culo 2 tam bién se esta blece otra impor tante obli ga ción que remite a
uno de los prin ci pios bási cos de la Con ven ción: el prin ci pio de no dis cri mi na ción. Aun que
la Con ven ción no incluye una defi ni ción de dis cri mi na ción, a la luz de sus dis po si cio nes, y
bajo la orien ta ción de otras nor mas inter na cio na les per ti nen tes, puede decirse que la no
dis cri mi na ción sig ni fica que nin gún niño puede ser lesio nado, pri vi le giado, cas ti gado, o
pri vado de cual quier dere cho, en base a su raza, color, sexo, len guaje, reli gión, opi nión
polí tica o de otra índole, ori gen nacio nal, social o étnico, posi ción eco nó mica, impe di -
mento físico, naci miento o cual quier otra con di ción. Por lo tanto, este prin ci pio entraña
que los niños y las niñas, sean ricos o pobres, vivan en zonas urba nas o rura les, per te nez -
can a una mino ría o a un grupo indí gena, debe rán tener la posi bi li dad de dis fru tar de los
mis mos dere chos fun da men ta les que se reco no cen en la Con ven ción.

Es impor tante des ta car que, como se ha reco no cido en rela ción con el Pacto Inter na cio nal
de Dere chos Civi les y Polí ti cos, no toda dife ren cia ción en el trato cons ti tuye una dis cri mi -
na ción si los cri te rios para esa dife ren cia ción son razo na bles y obje ti vos, y si el obje tivo es
lograr un pro pó sito que es legí timo de con for mi dad con la Con ven ción.

La lista de los cri te rios men cio na dos en el artí culo 2, refe ren tes a los aspec tos en los que no
se debe dis cri mi nar a los niños, no es exhaus tiva. De hecho, son úni ca mente indi ca ti vos, y la
inclu sión de la refe ren cia en inglés “or other sta tus” (nota del tra duc tor: tra du cida al espa ñol
“o cual quier otra con di ción del niño”), apun taba a cual quier otra posi ble dis tin ción, como
tam bién lo hace la ver sión ofi cial en fran cés igual mente válida “toute autre con si dé ra tion”.

Así pues, el enfo que de la Con ven ción es muy amplio, y está des ti nado a abar car cual quier
posi ble situa ción que pueda cons ti tuir un riesgo para el niño de ser dis cri mi nado o cas ti -
gado, sobre la base de los cri te rios men cio na dos en esa dis po si ción. Por otra parte, esos
cri te rios debe rán tenerse en cuenta no sólo en rela ción con los niños, sino tam bién en rela -
ción con los padres, los tuto res o, a la luz del párrafo 2, incluso sus fami lia res. Esta amplia
pers pec tiva pone en evi den cia la impor tan cia que se da en la Con ven ción a la pre ven ción
de cual quier even tual forma de dis cri mi na ción, cas tigo o san ción que pueda afec tar al niño.

En el párrafo 2 de este artí culo se intro duce otro aspecto impor tante si se tiene en cuenta la
ver sión ofi cial en fran cés. En este párrafo, se esta blece una obli ga ción para los Esta dos
Par tes de pro te ger al niño efi caz mente con tra cual quier forma de dis cri mi na ción, cas -
tigo o san ción. Así pues, para ello, se requiere la inter ven ción con creta del Estado. De
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hecho, esta acción no se limita a los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción, como en el
caso del párrafo 2 (véase supra), sino que se aplica a “toda forma de dis cri mi na ción”.

De con for mi dad con el artí culo 4, para garan ti zar la apli ca ción de este prin ci pio de no dis -
cri mi na ción, es nece sa rio que la legis la ción, la polí tica y la prác tica nacio na les estén en
con so nan cia con ese prin ci pio. Sin embargo, los Esta dos Par tes no siem pre han garan ti -
zado ese reco no ci miento legal. A veces, las dis po si cio nes nacio na les hacen una vaga alu -
sión a ese prin ci pio, y no hacen suyo el enfo que abierto de la Con ven ción sino que sólo
hacen refe ren cia a algu nos de los cri te rios men cio na dos en ella. Sin embargo, es esen cial
que esa obli ga ción básica esta ble cida en la Con ven ción fig ure cla ra mente en la legis la ción
nacio nal.

Por otra parte, en algu nas solu cio nes legis la ti vas vigen tes no se tiene en cuenta ple na -
mente este prin ci pio, como es el caso de la dife rente edad mínima para el casa miento entre 
los niños y las niñas, una dis tin ción que está basada úni ca mente en la noción de madu rez
física que a menudo difi culta el pleno goce de los dife ren tes dere chos fun da men ta les de la
niña, incluido el dere cho a la edu ca ción.

Para hacer frente a la per sis tente situa ción de dis cri mi na ción, no sólo se requie ren medi das 
legis la ti vas. A menudo, será nece sa rio iden ti fi car cier tos gru pos de niños, garan ti zar su visi -
bi li dad, per mi tiendo así que se tenga en cuenta su situa ción. Sin embargo, es una rea li dad
que hay gru pos de niños que viven en situa cio nes muy pre ca rias, agra va das por el hecho de 
que su situa ción y su exis ten cia care cen de reco no ci miento o de valo ra ción. Los niños que
tra ba jan, los emplea dos domés ti cos, los niños que par ti ci pan en la pros ti tu ción o son víc ti -
mas de con flic tos arma dos, los niños colo ca dos en ins ti tu cio nes, los niños que están obli ga -
dos a vivir y/o tra ba jar en la calle, los niños aban do na dos o que ni siquiera están ins cri tos
en el regis tro civil y, por lo tanto, no son reco no ci dos como per so nas, per te ne cen todos a
un mundo en el que la dis cri mi na ción, el cas tigo o la san ción pue den ser la norma per ma -
nente.

Ahora bien, en algu nas situa cio nes, debe rán estu diarse medi das posi ti vas con cre tas para
hacer frente y corre gir la situa ción de los niños des fa vo re ci dos, los niños dis ca pa ci ta dos
que lle gan a ser mar gi na dos, o que incluso son estig ma ti za dos y sue len care cer de una asis -
ten cia espe cial; los meno res no acom pa ña dos que soli ci tan asilo o la reu nión con su fami -
lia, y que son sis te má ti ca mente igno ra dos. En otros casos, es nece sa rio esta ble cer puen tes
entre las dis pa ri da des geo grá fi cas y socia les que pre va le cen en el país, como es el caso de
los niños que viven en zona rura les o de los niños que per te ne cen a mino rías, para per mi tir -
les dis fru tar efec ti va mente de los dere chos fun da men ta les reco no ci dos en la Con ven ción.

Ade más, la dis cri mi na ción en rela ción con cier tos gru pos de niños puede ser cau sada por
pre jui cios reli gio sos o socia les o acti tu des o cre en cias tra di cio na les, como es el caso de la
abla ción geni tal de las niñas, o de los niños naci dos fuera del matri mo nio.
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Para hacer frente a estas situa cio nes de manera efi caz, los Esta dos Par tes debe rán rea li zar
cam pa ñas de infor ma ción y de sen si bi li za ción por lo que res pecta a los dere chos de niño,
des ti na das a la pobla ción, denun ciando las acti tu des nega ti vas que pre va le cen, así como
garan ti zando una for ma ción ade cuada a gru pos de pro fe sio na les com pe ten tes que tra ba -
jan con y para los niños. A este res pecto, cabe des ta car el papel que puede desem pe ñar la
legis la ción en el marco de esas cam pa ñas, cuando en ellas se prohibe ese tipo de dis cri mi -
na ción.

ARTÍCULO 3

Texto del artículo 3

1. En todas las medi das con cer nien tes a los niños que tomen las ins ti tu -
cio nes públi cas o pri va das de bie nes tar social, los tri bu na les, las auto -
ri da des admi nis tra ti vas o los órga nos legis la ti vos, una con si de ra ción
pri mor dial a que se aten derá será el inte rés supe rior del niño.

2. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a ase gu rar al niño la pro tec ción y
el cui dado que sean nece sa rios para su bie nes tar, teniendo en cuenta
los dere chos y debe res de sus padres, tuto res y otras per so nas res pon -
sa bles de él ante la ley, y, con ese fin, toma rán todas las medi das legis -
la ti vas y admi nis tra ti vas ade cua das.

3. Los Esta dos Par tes se ase gu ra rán de que las ins ti tu cio nes, ser vi cios y
esta ble ci mien tos encar ga dos del cui dado o la pro tec ción de los niños
cum plan las nor mas esta ble ci das por las auto ri da des com pe ten tes,
espe cial mente en mate ria de segu ri dad, sani dad, número y com pe ten -
cia de su per so nal, así como en rela ción con la exis ten cia de una super -
vi sión ade cuada.

Comentario

El prin ci pio del inte rés supe rior del niño a que se refiere este artí culo es, como los otros tres
prin ci pios gene ra les de la Con ven ción, una dis po si ción gene ral que indica el enfo que a
seguir para la rea li za ción de todos los dere chos del niño reco no ci dos en la Con ven ción.
Expresa la nueva ética pro pug nada por la Con ven ción en rela ción con los niños, y se des -
taca que debe dár se les siem pre lo mejor.

A la luz del párrafo l del artí culo 3 de la Con ven ción, el inte rés supe rior del niño deberá
mere cer una con si de ra ción pri mor dial en todas las medi das con cer nien tes a los niños, que
adop ten tanto las ins ti tu cio nes públi cas o pri va das de bie nes tar social, como los tri bu na les,
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las auto ri da des admi nis tra ti vas o los órga nos legis la ti vos. Así pues, en cada cir cuns tan cia y
en cada deci sión que afecte al niño, será nece sa rio tener en cuenta las diver sas posi bles
solu cio nes y dar la debida impor tan cia al inte rés del niño.

Este enfo que deberá pre va le cer en todos los casos en los que haya una rela ción directa
entre el Estado y las per so nas bajo su juris dic ción, incluso en los casos en los que el Estado
inter venga úni ca mente para regla men tar las con di cio nes gene ra les a fin de que sea posi ble
gozar de los dere chos del niño, incluido el con texto pri vado de la vida fami liar.

Cuando los órga nos legis la ti vos deban adop tar o revi sar leyes nacio na les, es esen cial que
estu dien si las solu cio nes pro pues tas son las mejo res posi bles para el bene fi cio de los niños. 
Como ha reco no cido muchas veces el Comité de Dere chos Huma nos, cuando un tri bu nal
deba zan jar un con flicto de inte re ses, ten drá el dere cho y el deber de deci dir aten diendo al
inte rés supe rior del niño. Cuando inter ven gan las auto ri da des guber na men ta les, con fir -
mando la res pon sa bi li dad del Estado de velar por los dere chos del niño y de pro te ger los, en 
par ti cu lar cuando las auto ri da des loca les tomen deci sio nes en rela ción con la regla men ta -
ción de la cir cu la ción y de los luga res segu ros donde los niños pue dan andar o jugar, debe -
rán actuar siem pre en nom bre del niño sal va guar dando sus inte re ses. Del mismo modo,
cuando se tomen deci sio nes con res pecto de las par ti das del pre su puesto, se deberá pres -
tar espe cial aten ción a las polí ti cas des ti na das a los niños y a su reper cu sión sobre la vida de
los niños. Los recur sos serán asig na dos hasta el máximo de las posi bi li da des.

Con arre glo al artí culo 3, el inte rés supe rior del niño no apunta úni ca mente a las accio nes
de las ins ti tu cio nes públi cas, sino que tam bién debe ser una orien ta ción básica para las ins -
ti tu cio nes pri va das cuando tomen medi das en rela ción con los niños, sobre todo cuando
esta blez can nor mas en mate ria de segu ri dad, sani dad, número y com pe ten cia de su per so -
nal o sobre los meca nis mos idó neos de super vi sión.

Ade más, este prin ci pio cons ti tuye una refe ren cia orien ta dora para los padres en rela ción
con la forma en que tie nen que ejer cer su res pon sa bi li dad de edu car y velar por el desa rro -
llo armó nico del niño. Por esta razón, en el artí culo 18 de la Con ven ción se des taca que “su 
(la de los padres) preo cu pa ción fun da men tal será el inte rés supe rior del niño”.

El hecho de que se haya incluido en la Con ven ción el con cepto del inte rés supe rior del niño 
ha ayu dado a cris ta li zar la per cep ción de que los niños son per so nas rea les con dere chos
pro pios y no enti da des en abs tracto.

Al mismo tiempo, al cons ti tuir un valor fun da men tal en el marco de la Con ven ción en
gene ral, pone en evi den cia cla ra mente que no hay dere cho alguno reco no cido en la Con -
ven ción que no se remita a ese prin ci pio, y que tiene su razón de ser en todas las situa cio nes 
que se abor dan en la Con ven ción.
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Dado que ha de tenerse en cuenta en todas las medi das con cer nien tes a los niños, como 
se des taca en el artí culo 3 de la Con ven ción, puede ser incluso deci sivo a la luz del párrafo 2 
de ese mismo artí culo, en rela ción con situa cio nes no esti pu la das cla ra mente en la Con -
ven ción, pero que son nece sa rias para el bie nes tar del niño.

En el artí culo 3 se con sid er a que “el inte rés supe rior del niño” es una con si de ra ción pri -
mor dial, una refe ren cia entre muchas otras, y no la más impor tante. De hecho, tra tán -
dose de una dis po si ción gene ral, el artí culo 3 entraña un prin ci pio orien ta dor y gene ral. Sin 
embargo, hay situa cio nes con cre tas en las que se adopta deli be ra da mente en la Con ven -
ción la expre sión “la con si de ra ción pri mor dial” para des ta car la prio ri dad abso luta del inte -
rés supe rior del niño. Este es el caso del artí culo 18, rela tivo a la res pon sa bi li dad de los
padres, en el que el inte rés supe rior del niño se pre senta como su preo cu pa ción fun da men -
tal; así como del artí culo 21 sobre la adop ción, en el que el inte rés supe rior del niño es la
con si de ra ción pri mor dial; el mismo espí ritu pre va lece por lo que res pecta a la jus ti cia de
meno res en los artí cu los 37 y 40.

Algu nos han cri ti cado la falta de defi ni ción clara del inte rés supe rior del niño diciendo que
induce la prác tica de una amplia dis cre ción judi cial y admi nis tra tiva, que es, por natu ra leza, 
sub je tiva y arbi tra ria. Sin embargo, dada su índole holís tica, la Con ven ción ofrece un
marco ético dema siado amplio que a menudo se con sid er a como una laguna por cuanto no 
define cla ra mente el sig ni fi cado del inte rés supe rior del niño. La Con ven ción no pre tende
ni puede pre ten der ofre cer una decla ra ción defi ni tiva acerca de la forma en que pue den
ser virse mejor los inte re ses supe rio res del niño en cada situa ción, puesto que lo que
entraña con cre ta mente ese prin ci pio puede variar con el tiempo, y de una socie dad a otra,
por razo nes cul tu ra les, socia les y otros valo res. Tam bién varía de niño a niño, y según la
situa ción par ti cu lar en la que se encuen tre el niño. Asi mismo deberá tenerse en cuenta en
rela ción con los dere chos del niño que pue dan estar en juego, den tro del con texto más
amplio de toda la Con ven ción.

Como ilus tra ción del valor esen cial que se reco noce a este prin ci pio, es inte re sante recor -
dar las reco men da cio nes que incluye el Comité en las obser va cio nes fina les que dirige a los
Esta dos Par tes en el marco de la apli ca ción del artí culo 22 de la Con ven ción. El Comité ha
reco men dado que se preste par ti cu lar aten ción al prin ci pio del inte rés supe rior del niño en
todos los asun tos rela ti vos a la pro tec ción de los niños refu gia dos e inmi gran tes, inclui dos
los pro ce di mien tos de depor ta ción. Ade más, ha suge rido que se adop ten todas las medi das 
posi bles des ti na das a faci li tar y agi li zar la reu nión de la fami lia en los casos en que se con si -
dere que uno o más miem bros de esa fami lia reú nen los requi si tos para obte ner la con di -
ción de refu giado, a evi tar las expul sio nes que cau san la sepa ra ción de las fami lias, en el
espí ritu del artí culo 9 de la Con ven ción, y a garan ti zar que sólo se pri vará de liber tad a un
niño, par ti cu lar mente en el caso de niños no acom pa ña dos, por razo nes de segu ri dad o de
otra índole, como medida de último recurso de con for mi dad con el artí culo 37 de la Con -
ven ción.
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El “inte rés supe rior del niño” tam bién es un cri te rio básico para zan jar posi bles con flic tos
de inte re ses, y garan ti zar la debida con si de ra ción de los inte re ses del niño. Así pues, este
prin ci pio debe pre va le cer en cual quier caso en que haya con flic tos de inte re ses entre el
niño y los que sean res pon sa bles de él, en par ti cu lar los padres. De hecho, el inte rés supe -
rior del niño puede estar en con tra dic ción con los inte re ses de la fami lia, que con sid er a al
niño como un bien o una ben di ción, así como una ayuda en tiem pos de pobreza o de cri sis
eco nó mica que afecte a la fami lia en gene ral; tam bién puede estar en opo si ción con los
inte re ses de otros niños den tro del mismo grupo fami liar o social, incluso de la fami lia
nuclear debido a dife ren cias entre los niños meno res y más débi les y los mayo res que estén
en mejo res con di cio nes de salud, o entre her ma nos y her ma nas. En estos casos es nece sa -
rio deter mi nar cuál es el inte rés supe rior de cada niño, en rela ción con el de los otros que
viven en las mis mas con di cio nes.

Como se señaló en un informe de un Estado Parte pre sen tado al Comité: “Los con flic tos
de inte re ses exis ten, pero deben ser zan ja dos en el con texto de la plena apli ca ción de la
Con ven ción. Los con flic tos podrían no exis tir o ser menos gra ves si los ser vi cios de asis ten -
cia y de pro tec ción socia les fue ran más efi ca ces, si la infor ma ción para los padres fuera
más per ti nente y acce si ble, y si los pro pios niños fue ran más cons cien tes de sus dere chos y
pudie ran apli car sis te mas de pro tec ción mutua”.

El prin ci pio del inte rés supe rior del niño tam bién puede ser deci sivo para zan jar un con -
flicto entre los dife ren tes dere chos del niño. Así pues, mien tras que en artí culo 7 de la Con -
ven ción se reco noce el dere cho del niño a ser cui dado por sus padres, en el artí culo 9 se
expresa que, en el inte rés supe rior del niño, puede ser nece sa ria su sepa ra ción de los
padres. Es el caso cuando los padres mal tra tan o des cui dan al niño, o per mi ten que de
alguna manera sea víc tima de explo ta ción o de escla vi tud. De hecho, cuando no se pro -
duce esa sepa ra ción, puede com pro me terse, entre otras cosas, el dere cho del niño a un
desa rro llo físico, men tal, espi ri tual, moral y social.

De la misma manera, aun que se reco noce que sólo deberá pri varse de liber tad al niño
como una medida de último recurso y por el período más breve posi ble, en los casos en que 
esa medida sea abso lu ta mente nece sa ria, los niños serán sepa ra dos de los adul tos (párra fos 
b y c del artí culo 37). Sin embargo, en el inte rés supe rior del niño, es con ve niente man te -
ner los jun tos, como es el caso cuando se priva de liber tad a toda una fami lia que haya trans -
gre dido la ley de la inmi gra ción, dado que la sepa ra ción de los niños de sus padres sería
con si de rada por éstos como una san ción adi cio nal, al estar en un país extran jero, con idio -
mas y tra di cio nes cul tu ra les dife ren tes.

Gra cias a su enfo que posi tivo y a la invi ta ción a encon trar siem pre la mejor solu ción para
cada niño, el inte rés supe rior del niño per mite iden ti fi car, por opo si ción, las situa cio nes
que, por el hecho de ser con tra rias al valor humano y a la dig ni dad del niño, de hecho impi -
den y com pro me ten la apli ca ción de los dere chos fun da men ta les del niño. Al exa mi nar la
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cues tión de la explo ta ción eco nó mica del niño, el Comité de los Dere chos del Niño deter -
minó una lista de acti vi da des que están estric ta mente prohi bi das y en rela ción con las cua -
les no puede haber com pro miso. El Comité cali ficó como tal cual quier acti vi dad que pueda
con lle var una forma de trato cruel, inhu mano o degra dante, la venta de niños o una situa -
ción de escla vi tud; las acti vi da des que entra ñan dis cri mi na ción, en par ti cu lar con tra gru pos 
socia les mar gi na dos y vul ne ra bles, las acti vi da des peli gro sas o noci vas para el armo nioso
desa rro llo físico, men tal o espi ri tual del niño, las acti vi da des que com pro me tan su edu ca -
ción o las que se rea li zan antes de las eda des míni mas a que se hace refe ren cia en el artí culo 
32 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y en par ti cu lar las que reco mienda la
OIT.

Dada la impor tan cia esen cial de orien tar la apli ca ción de la Con ven ción, así como de resol -
ver los con flic tos que pue dan plan tearse, el prin ci pio del inte rés supe rior de niño apunta
ade más al com pro miso de los Esta dos de actuar en nom bre de los niños para garan ti zar la
apli ca ción de los dere chos reco no ci dos en esta Con ven ción. De hecho, uti li zando como
ejem plo el artí culo 32 de la Con ven ción rela tivo al tra bajo infan til, en el artí culo 3 se rea -
firma el deber de los Esta dos Par tes de adop tar medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas, socia -
les y edu ca ti vas para velar por la pro tec ción del niño con tra la explo ta ción eco nó mica y
con tra el desem peño de cual quier tra bajo que pueda ser peli groso o entor pe cer su edu ca -
ción, o que sea nocivo para su salud o para su desa rro llo físico, men tal, espi ri tual, moral o
social.

Esto explica la can ti dad de reco men da cio nes, for mu la das por el Comité en este ámbito
espe cí fico, tras exa mi nar los infor mes de los Esta dos Par tes, en favor de un exa men jurí -
dico glo bal, una apli ca ción efi caz de las nor mas vigen tes, el esta ble ci miento de pro ce di -
mien tos de denun cia y de ins pec ción, la con si de ra ción de pro gra mas de reha bi li ta ción
para los niños víc ti mas de cual quier forma de explo ta ción en un medio que favo rezca su
salud, el res peto de sí mismo y la dig ni dad del niño, así como una apli ca ción efec tiva del
dere cho a una ense ñanza libre y obli ga to ria para todos.

Ahora bien, ese com pro miso de actuar tam bién con cierne al sis tema de las Nacio nes Uni -
das. De hecho, en el artí culo 45 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, se reco -
noce que la coo pe ra ción inter na cio nal es un ins tru mento esen cial para fomen tar la
apli ca ción de este ins tru mento jurí dico. En este sen tido, la Con fe ren cia Mun dial de Dere -
chos Huma nos reco no ció como prio ri dad la apli ca ción de los dere chos del niño, y reco -
mendó que los dere chos huma nos y la situa ción de los niños sean objeto de exa men y
con trol perió di cos por parte de los órga nos de super vi sión de los orga nis mos espe cia li za -
dos, de con for mi dad con los res pec ti vos man da tos.

De ahí la cola bo ra ción exis tente entre el Comité de los Dere chos del Niño y los órga nos y
orga nis mos espe cia li za dos de las Nacio nes Uni das, así como la impor tan cia que se atri -
buye al esta ble ci miento de pro gra mas de asis ten cia téc nica en los paí ses que hayan sus ci -
tado un motivo espe cial de preo cu pa ción.
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Del mismo modo, el inte rés supe rior del niño tam bién debe dar lugar, como fue reco no cido 
por el Comité, a un serio exa men por parte de las ins ti tu cio nes finan cie ras, regio na les e
inter na cio na les acerca de la manera en que debe rían pro te gerse los dere chos del niño en
los pro gra mas de reforma eco nó mica y en el marco de las estra te gias de ajuste estruc tu ral,
y a una acción per ti nente.

ARTÍCULO 6

Texto del artículo 6

1. Los Esta dos Par tes reco no cen que todo niño tiene el dere cho intrín -
seco a la vida.

2. Los Esta dos Par tes garan ti za rán en la máxima medida posi ble la
super vi ven cia y el desa rro llo del niño.

Comentario

En el artí culo 6 se aborda el ter cer prin ci pio gene ral de la Con ven ción, el dere cho a la vida,
a la super vi ven cia y al desa rro llo. Según el párrafo 1, los Esta dos Par tes debe rán reco no cer 
que todo niño tiene un dere cho intrín seco a la vida, rati fi cando, así, el dere cho esta ble cido
en la Con ven ción, y com pro me tién dose a actuar de forma a garan ti zar y res pe tar ese dere -
cho mediante la adop ción de las medi das per ti nen tes. Esas medi das pue den ser posi ti vas y
estar des ti na das a pro te ger la vida, en par ti cu lar, aumen tando la espe ranza de vida, dis mi -
nu yendo la mor ta li dad infan til, com ba tiendo las enfer me da des y res ta ble ciendo la salud,
pro por cio nando ali men tos nutri ti vos ade cua dos y agua pota ble. Tam bién deben tener por
objeto impe dir la sus pen sión o la pri va ción de la vida, prohi biendo e impi diendo la pena de
muerte, las eje cu cio nes suma rias o arbi tra rias extra ju di cia les o la desa pa ri ción for zada. Los 
Esta dos Par tes se abs ten drán de tomar cual quier medida que pueda pro vo car la muerte
inten cio nal mente, y adop ta rán todas las medi das que per mi tan sal va guar dar la vida.

La acción de los Esta dos debe ría pro mo ver una vida que sea com pa ti ble con la dig ni dad del
niño, o, uti li zando las pala bras de la Con ven ción, una acción que garan tice el dere cho a un
nivel de vida ade cuado, en par ti cu lar el dere cho a la vivienda, a la ali men ta ción, al más alto
nivel posi ble de salud, a la infor ma ción y a la edu ca ción sobre la uti li za ción de medi das pre -
ven ti vas de salud básica, y el res peto del medio ambiente natu ral.

Sin embargo, en el artí culo 6 se des taca sobre todo la super vi ven cia y el desa rro llo del niño, 
indi cando que los Esta dos Par tes debe rán garan ti zar esa super vi ven cia y ese desa rro llo “en
la máxima medida posi ble”. Los Esta dos debe rán hacer todo lo posi ble por velar por el
cum pli miento de este obje tivo dando la mayor prio ri dad a las medi das que se tomen a ese
res pecto.
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La com bi na ción de “super vi ven cia y desa rro llo” en esta dis po si ción tiene tam bién por
objeto des ta car el valor esen cial de la acción de los Esta dos par tes. Al aña dir una nueva
dimen sión a la vida, se afirma cla ra mente la nece si dad de pro mo ver la salud del niño, de
garan ti zar medi das sani ta rias pre ven ti vas, incluso la inmu ni za ción, de pro por cio nar infor -
ma ción o cono ci mien tos ade cua dos sobre nutri ción, higiene y sani dad ambien tal. Sin
embargo, este artí culo no se limita a una pers pec tiva física, sino que se des taca, ade más, la
nece si dad de garan ti zar un desa rro llo pleno y armo nioso del niño, inclui dos los nive les
espi ri tual, moral y social, en los que la edu ca ción puede desem pe ñar un papel fun da men -
tal.

Así pues, la pro mo ción de la super vi ven cia y el desa rro llo apunta a otro desa fío impor tan tí -
simo: el mejo ra miento de la situa ción del niño, garan ti zán dole la posi bi li dad de desa rro llar
sus apti tu des y dones hasta el máximo de sus posi bi li da des, pre pa rán dolo para asu mir una
vida res pon sa ble en una socie dad libre, y garan ti zán dole el sen ti miento esen cial de que per -
te nece a un mundo de soli da ri dad en el que no hay lugar para la indi fe ren cia o la pasi vi dad.

Con este pro pó sito, así como en otros ámbi tos de la Con ven ción, será nece sa rio tomar
medi das tanto a nivel nacio nal como inter na cio nal. Como ejem plo de las medi das a nivel
nacio nal, cabe men cio nar la nece si dad de que los Esta dos deter mi nen la can ti dad de niños
que per te ne cen a los gru pos más des fa vo re ci dos y los que viven por debajo del nivel
mínimo de pobreza. Sólo cono ciendo la mag ni tud de esa rea li dad será posi ble for mu lar
una estra te gia ade cuada para pres tar la asis ten cia nece sa ria. A este res pecto, el esta ble ci -
miento de un sis tema efi caz de ins crip ción de los naci mien tos suele ser una medida ins tru -
men tal. Sin embargo, muchos niños en el mundo aún no pue den bene fi ciarse de ese
impor tante sis tema, sea por que viven en una zona rural o lejana, sea por que no hay sufi -
ciente can ti dad de fun cio na rios de regis tro civil, o incluso por que en la legis la ción nacio nal
no se prevé la situa ción jurí dica de los niños que han sido aban do na dos.

En rela ción con el segundo aspecto, la coo pe ra ción y la soli da ri dad inter na cio na les pue den 
ser indis pen sa bles para garan ti zar el inter cam bio de la infor ma ción nece sa ria, la for ma -
ción de pro fe sio na les com pe ten tes o la pres ta ción de los nece sa rios bie nes y ser vi cios.
Como expresó la Cum bre Mun dial en favor de la Infan cia “Por for tuna, ya exis ten los cono -
ci mien tos y las téc ni cas nece sa rias [...]. Los recur sos finan cie ros que harán falta son
modes tos en rela ción con los gran des logros que se podrían obte ner. Y el fac tor más esen -
cial, el sumi nis tro a las fami lias de la infor ma ción y los ser vi cios nece sa rios para pro te ger a
los niños, actual mente está al alcance de todos los paí ses y vir tual mente de todas las comu -
ni da des. No hay causa que merezca más alta prio ri dad que la pro tec ción y el desa rro llo del
niño, de quien depende la super vi ven cia, la esta bi li dad y el pro greso de todas las nacio nes
y, de hecho, de la civi li za ción humana”.
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ARTÍCULO 12

Texto del artículo 12

1. Los Esta dos Par tes garan ti za rán al niño que esté en con di cio nes de
for marse un jui cio pro pio el dere cho de expre sar su opi nión libre -
mente en todos los asun tos que afec tan al niño, tenién dose debi da -
mente en cuenta las opi nio nes del niño, en fun ción de la edad y
madu rez del niño.

2. Con tal fin, se dará en par ti cu lar al niño opor tu ni dad de ser escu -
chado en todo pro ce di miento judi cial o admi nis tra tivo que afecte al
niño, ya sea direc ta mente o por medio de un repre sen tante o de un
órgano apro piado, en con so nan cia con las nor mas de pro ce di miento
de la ley nacio nal.

Comentario

En este artí culo se esti pula uno de los valo res fun da men ta les de la Con ven ción, y pro ba ble -
mente tam bién uno de sus desa fíos bási cos. En esen cia, se afirma que el niño es una per -
sona com ple ta mente desa rro llada que tiene dere cho a expre sar su opi nión libre mente en
todos los asun tos que lo afec tan, así como a que se ten gan debi da mente en cuenta sus opi -
nio nes. Así pues, el niño tiene el dere cho de par ti ci par en los pro ce sos de toma de deci sio -
nes que afec ten a su vida, así como de ejer cer su influen cia en las deci sio nes que se tomen a
su res pecto.

A pri mera vista, puede con si de rarse que el artí culo 12 se refiere bási ca mente a la misma
rea li dad que el artí culo 13 sobre la liber tad de expre sión e infor ma ción. Aun que es ver dad
que hay un nexo estre cho entre ambos, el hecho de que se hayan incluido los dos artí cu los
en la Con ven ción, y coe xis tan de forma autó noma, debe inter pre tarse en el sen tido de que
mien tras que en el artí culo 13 se reco noce de manera gene ral la liber tad de expre sión, el
artí culo 12 incumbe a todos los casos en los que los asun tos en juego afec ten al niño, des ta -
cando el dere cho del niño a ser escu chado y a que sus opi nio nes sean teni das debi da mente
en cuenta.

Con arre glo a las dis po si cio nes de este artí culo, los Esta dos Par tes tie nen una obli ga ción
clara y pre cisa de garan ti zar a los niños el dere cho a decir lo que pien san en las situa cio nes
que pue dan afec tar los. Por lo tanto, no se con sid er a al niño como un ser humano pasivo o
alguien a quien se puede pri var de ese dere cho de inter ven ción, a menos que sea inca paz
de tener opi nio nes pro pias. Este dere cho deberá garan ti zarse y res pe tarse aún en las situa -
cio nes en las que, aun que el niño sea capaz de for marse una opi nión pro pia, no pueda
comu ni carla, o cuando el niño no haya alcan zado la plena madu rez o una deter mi nada
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edad, puesto que sus opi nio nes deben tenerse en cuenta “en fun ción de la edad y madu rez
del niño”. Esta última expre sión indica que no hay un esta dio único y uni forme a par tir del
cual todos los niños serían capa ces de tener sus opi nio nes. De hecho, es nece sa rio tener en 
cuenta el grado de desa rro llo del niño y la evo lu ción de sus facul ta des. Esta misma noción
fun da men tal figura en el artí culo 5 (véase infra).

Al reco no cer que hay una evo lu ción de las facul ta des del niño, los padres y, si pro cede, los
miem bros de la fami lia o de la comu ni dad, debe rán darle la direc ción y la orien ta ción
apro pia das, o, si se tiene en cuenta la ver sión en fran cés igual mente válida de la Con ven -
ción, orien ta ción y ase so ra miento, en el ejer ci cio de sus dere chos, sin que se menos cabe su 
capa ci dad de ejer cer los dere chos esti pu la dos en la Con ven ción. Cuanto mayor sea el niño
mayor será la res pon sa bi li dad que se le otor gue y su libre deter mi na ción.

El niño tiene dere cho a expre sar su opi nión libre mente. Por lo tanto, no deberá ser objeto 
de nin gún tipo de pre sión, coac ción o influen cia que pueda impe dirle expre sar esa opi nión
u obli garlo a hacerlo. Esta dis po si ción tam bién sig ni fica que el niño deberá tener acceso a la 
debida infor ma ción acerca de las opcio nes posi bles y las con se cuen cias que se deri van de
esas opcio nes. De hecho, una deci sión sólo puede ser libre cuando sea una deci sión bien
fun dada. Así pues, para que el niño pueda actuar libre mente, es impor tante crear la atmós -
fera y el espa cio ade cua dos para que el niño se sienta en con fianza y a gusto.

Es nece sa rio velar por el dere cho reco no cido en el artí culo 12 en rela ción con todos los
asun tos que afec ten al niño. Deberá apli carse a todas las cues tio nes, incluso las que no
están espe cí fi ca mente regla men ta das por la Con ven ción, siem pre que ten gan un inte rés
par ti cu lar para el niño o pue dan afec tar a su vida. Así pues, el dere cho del niño de expre sar
sus opi nio nes se aplica en rela ción con los asun tos fami lia res, por ejem plo, en caso de
adop ción, en su vida esco lar, cuando se está exa mi nando una deci sión de expul sión del
niño, o en rela ción con acon te ci mien tos impor tan tes que ten gan lugar a nivel comu ni ta rio, 
como cuando se toma una deci sión res pecto de la ubi ca ción de los luga res de recreo para
los niños, o las medi das de pre ven ción de acci den tes de trán sito. El obje tivo es garan ti zar
que las opi nio nes del niño sean un fac tor impor tante en todas las deci sio nes que lo afec ten
y poner de relieve que no es posi ble poner en prác tica un sis tema efi caz de apli ca ción sin la
inter ven ción de los niños en las deci sio nes que afec ten a su pro pia vida.

Sin embargo, no es sufi ciente que se per mita a los niños expre sar sus opi nio nes. La cues -
tión cen tral del artí culo 12 es que esas opi nio nes debe rán tenerse debi da mente en cuenta.
Es nece sa rio escu char las opi nio nes del niño con aten ción, tenién dose en cuenta su edad y
su madu rez, así como con la índole de las cues tio nes de que se trate o su impor tan cia para
la vida del niño. No es posi ble sim ple mente igno rar esas opi nio nes, o res pal dar las auto má -
ti ca mente, sino que deben poder influir en las deci sio nes que se tomen. Así pues, debe rán
esti mu larse el diá logo y el inter cam bio a fin de pre pa rar al niño poco a poco para que
asuma una vida res pon sa ble con espí ritu de tole ran cia y com pren sión, apo yán do selo en el
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pro ceso de lle gar a ser un ser activo, tole rante y demo crá tico. Com bi nar la asis ten cia, la
direc ción y la orien ta ción con el res peto de las opi nio nes del niño, es una forma de darle la
opor tu ni dad y la capa ci dad de com pren der por qué se ha hecho una deter mi nada opción,
por qué se ha tomado una deter mi nada deci sión, y no la que el niño hubiera pre fe rido.

Por todas estas razo nes, se con sid er a que en el artí culo 12 se esta ble cen los dere chos de
par ti ci pa ción del niño, o sea que se le da la opor tu ni dad de par ti ci par en los pro ce sos de
toma de deci sio nes que afec ten a sus vidas, como se señaló ante rior mente, tanto en la
fami lia como en el sis tema esco lar o en la vida de la comu ni dad.

Los Esta dos ten drán que adop tar medi das para garan ti zar y res pe tar ese dere cho. Por un
lado, debe rán incluir ese dere cho en la legis la ción nacio nal, garan ti zando opor tu ni da des
rea les a los niños para decir lo que pien san, ser escu cha dos e influir en las deci sio nes. De
hecho, la ley puede desem pe ñar un papel impor tante tanto para sal va guar dar este dere cho 
fun da men tal como para influir en las acti tu des de la pobla ción en gene ral. Por otra parte,
las cam pa ñas de infor ma ción y los sis te mas de edu ca ción son ins tru men tos impor tan tes
para orien tar a los niños y for ta le cer su capa ci dad de expre sar sus opi nio nes y de influir en
las deci sio nes, apren diendo cómo par ti ci par de manera res pon sa ble, acep tando con tole -
ran cia cuando sus opi nio nes son recha za das, así como cuando se tie nen en cuenta esas
opi nio nes. De la misma forma, la apli ca ción de este dere cho requiere la for ma ción y la
movi li za ción de todos los que viven y tra ba jan con niños, pre pa rán do los para dar a los
niños la opor tu ni dad de par ti ci par cada vez más y más libre mente en la socie dad, y de
apren der a actuar de forma demo crá tica.

Por otra parte, este dere cho requiere el esta ble ci miento de meca nis mos que per mi tan al
niño poner en prác tica y aumen tar su capa ci dad de par ti ci pa ción, sea mediante un pro -
ceso per ma nente de con sulta e inter cam bio en el seno de la vida fami liar, sea inter vi niendo
en los con se jos esco la res sobre asun tos rela cio na dos con su edu ca ción, sea influ yendo en
la vida a nivel de la comu ni dad mediante su par ti ci pa ción en con se jos loca les.

Sin embargo, es impor tante des ta car que este dere cho, tal como se reco noce en el artí culo
12, puede no regir nece sa ria mente en todas las situa cio nes. En algu nas cir cuns tan cias el
inte rés supe rior del niño, que debe ría ser la con si de ra ción fun da men tal en todas las medi -
das que se tomen en rela ción con los niños, de con for mi dad con el artí culo 3, puede ser, de
hecho, que el niño no exprese sus opi nio nes o que no se ten gan en cuenta sus opi nio nes.
De todos modos, nunca debe con si de rarse la liber tad del niño de expre sar sus opi nio nes
como una obli ga ción de su parte de tomar posi ción sobre una deter mi nada cues tión por el
hecho de que sea impor tante para su vida.

El párrafo 2 ilus tra las dis po si cio nes gene ra les del párrafo 1. La expre sión “en par ti cu lar”
pone en evi den cia que, en esta sec ción, sólo se tie nen en cuenta algu nos ejem plos, pero que
en todos los casos existe la obli ga ción de dar al niño la opor tu ni dad de ser escu chado. Por lo
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tanto, el niño tiene el dere cho de expre sar sus opi nio nes y de que se ten gan debi da mente en
cuenta, o, en otras pala bras, no es nin gún favor ni regalo per mi tir al niño expre sarse.

Así pues, el niño inter ven drá en todo pro ce di miento admi nis tra tivo o judi cial que lo afecte.
Esta expre sión debe inter pre tarse de modo amplio a fin de incluir todas las situa cio nes en
las que esos pro ce di mien tos pue dan afec tarlo, sea que el niño ini cie el pro ce di miento
mediante la pre sen ta ción de una denun cia de que es víc tima de malos tra tos, sea que el
niño inter venga como parte en el pro ce di miento, por ejem plo, cuando debe tomarse una
deci sión acerca del lugar de resi den cia del niño debido a la sepa ra ción de sus padres o en el
caso de que cam bie de nom bre. La Con ven ción pre senta ejem plos con cre tos de esos pro -
ce di mien tos en los que debe garan ti zarse la par ti ci pa ción del niño. De hecho, en el artí culo
9 (véase infra la sec ción: Entorno fami liar y otro tipo de tutela), al hacerse refe ren cia a la
posi bi li dad de que el niño sea sepa rado de sus padres, se señala que “se ofre cerá a todas las
par tes inte re sa das la opor tu ni dad de par ti ci par en el pro ce di miento” (párrafo 2); en el artí -
culo 21 sobre la adop ción del niño, se prevé que las per so nas con cer ni das en el pro ce di -
miento de adop ción “hayan dado con cono ci miento de causa su con sen ti miento”; y, de
manera indi recta, en el artí culo 28 sobre la edu ca ción se esti pula que deberá velarse por
que la dis ci plina esco lar “se admi nis tre...de con for mi dad con la pre sente Con ven ción”,
inclu yendo así, la sal va guar dia pre vista en el artí culo 12.

De con for mi dad con este párrafo, el niño deberá ser escu chado de diver sas for mas: “direc -
ta mente, o por medio de un repre sen tante o de un órgano apro piado”. Cada una de estas
for mas es una alter na tiva posi ble des ti nada a dar al niño la mejor posi bi li dad para que
exprese sus opi nio nes libre mente y con cono ci miento de causa. Un “repre sen tante” puede 
ser una per sona res pon sa ble del niño, en par ti cu lar los padres o los tuto res, pero tam bién
puede desig narse espe cí fi ca mente a alguien para un deter mi nado asunto que con cierne al
niño: este será el caso cuando los pro ce di mien tos apun ten a con flic tos de inte re ses entre el
niño y los padres, como se ilus tra en el párrafo 1 del artí culo 9 de la Con ven ción. Un
“órgano apro piado” sig ni fica cual quier per sona o ins ti tu ción, incluso de índole no guber -
na men tal, que pueda inter ve nir en nom bre del niño y esté guiada por su inte rés supe rior.
Para ello, en algu nos casos, se ha esta ble cido un puesto de media dor para los niños a nivel
nacio nal. Esta es una solu ción que se sugiere en las Direc tri ces de Riad, para que se garan -
tice “el res peto de la con di ción jurí dica, los dere chos y los inte re ses de los jóve nes”.

La refe ren cia a las “nor mas de pro ce di miento de la ley nacio nal” está des ti nada a poner de
relieve la nece si dad de que la legis la ción nacio nal incluya pro ce di mien tos con cre tos que
per mi tan la apli ca ción del dere cho que se reco noce en el artí culo 12, y no debe inter pre -
tarse como una forma de per mi tir solu cio nes ina de cua das que pue dan figu rar en el dere -
cho pro ce sal y que impi dan el pleno goce de este dere cho fun da men tal. De hecho, esta
inter pre ta ción sería con tra ria al artí culo 4 de la Con ven ción.
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IV. Derechos y libertades ci viles –
Artículos 7, 8, 13 a 17 y párrafo a) del artículo 37

ARTÍCULO 7

Texto del artículo 7

1. El niño será ins cripto inme dia ta mente des pués de su naci miento y
ten drá dere cho desde que nace a su nom bre, a adqui rir una nacio na li -
dad y, en la medida de lo posi ble, a cono cer a sus padres y a ser cui -
dado por ellos.

2. Los Esta dos Par tes vela rán por la apli ca ción de estos dere chos de con -
for mi dad con su legis la ción nacio nal y las obli ga cio nes que hayan con -
traído en vir tud de los ins tru men tos inter na cio na les per ti nen tes en
esta esfera, sobre todo cuando el niño resul tara de otro modo apá -
trida.

Comentario

Este artí culo se refiere a varios impor tan tes dere chos, algu nos de los cua les ya se reco no -
cen en otros ins tru men tos inter na cio na les: es prin ci pal mente el caso del dere cho a ser ins -
crito des pués de su naci miento, y el dere cho a tener un nom bre y una nacio na li dad. Pero
incluso en rela ción con esos dere chos ya reco no ci dos, la Con ven ción ha intro du cido nue -
vos impor tan tes ele men tos para refor zar su goce efec tivo: es espe cial mente el caso del
dere cho a tener una nacio na li dad “sobre todo cuando el niño resul tara de otro modo apá -
trida”. Por otra parte, la Con ven ción esti pula un nuevo dere cho, el dere cho del niño “a
cono cer a sus padres”.

Los Esta dos debe rán garan ti zar la ins crip ción de todos los niños bajo su juris dic ción, inclui -
dos los que no son nacio na les, los soli ci tan tes de asilo, los refu gia dos y los apá tri das, como
se men cionó ante rior mente en rela ción con el artí culo 2. Es una medida deci siva para
garan ti zar, ade más, que se reco nozca a los niños como per so nas, y que pue dan dis fru tar
efec ti va mente de los dere chos esta ble ci dos en la Con ven ción, y que no se los prive de ellos. 
De hecho, la ins crip ción al nacer es un medio que per mite a los niños dis fru tar de esos
dere chos fun da men ta les, incluido el dere cho a bene fi ciarse de los ser vi cios de salud, como
se reco noce en el artí culo 24 de la Con ven ción, y el dere cho a la edu ca ción, de con for mi -
dad con el artí culo 28, y el dere cho a la segu ri dad social a la luz del artí culo 26. Tam bién
per mite impe dir cual quier forma de secues tro y de venta de niños, así como la trata de
niños para cual quier fin o en cual quier forma, como se esti pula en el artí culo 35. Por esta
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razón, y con miras a poner de relieve su carác ter urgente y prio ri ta rio, la Con ven ción esti -
pula que los niños debe rán ser ins cri tos “inme dia ta mente des pués de su naci -
miento”. Esta expre sión debe inter pre tarse en el sen tido de que deberá actuarse lo antes
posi ble.

Sin embargo, en algu nas situa cio nes pue den exis tir difi cul ta des prác ti cas para la ins crip -
ción de los niños. Los infor mes de los Esta dos Par tes han demos trado que se trata a
menudo de niños que nacen en gru pos nóma das, en zonas rura les o ale ja das, donde puede
no haber ofi ci nas de regis tro civil o el acceso a las mis mas, debido a la dis tan cia, puede
plan tear pro ble mas a las fami lias de los niños. Pro ble mas simi la res pue den plan tearse en
situa cio nes de urgen cia, inclui dos los con flic tos arma dos. En esas cir cuns tan cias, los Esta -
dos adop ta rán solu cio nes que, por estar des ti na das a garan ti zar la apli ca ción de este dere -
cho, podrán tam bién ser idó neas para aspec tos espe cí fi cos de esas situa cio nes. A este
res pecto, el esta ble ci miento de ofi ci nas de regis tro civil móvi les ha demos trado ser a
menudo una opción efi caz.

El niño tam bién debe tener un nom bre “desde que nace”. Este impor tante ele mento de
iden ti dad del niño deberá ser pre ser vado por el Estado, como se des taca en el artí culo 8,
“sin inje ren cias ilí ci tas”. Así pues, debe rán evi tarse los even tua les cam bios ilí ci tos del nom -
bre del niño, como puede ser el caso de la trata de niños o una adop ción ile gal. El niño
deberá tener un nom bre en todo momento de su vida, y “no deberá ser pri vado de su nom -
bre[...]a menos que con ello adquiera otro nom bre”, como se des taca en la “Decla ra ción
sobre los prin ci pios socia les y jurí di cos rela ti vos a la pro tec ción y al bie nes tar de los niños,
con par ti cu lar refe ren cia a la adop ción y la colo ca ción en hoga res de guarda, en los pla nos
nacio nal e inter na cio nal”.

El nom bre del niño es un ele mento esen cial para que el niño pueda cono cer sus orí ge nes,
cuando ha sido sepa rado de su fami lia, garan ti zán dose, así, la apli ca ción del dere cho del
niño “de cono cer a sus padres”. Esta nueva rea li dad que se intro duce en la Con ven ción es
par ti cu lar mente impor tante para la esta bi li dad del niño, como se señaló durante el pro ceso 
de redac ción de la Con ven ción. La expre sión “en la medida de lo posi ble” pone en evi den -
cia que este dere cho no es abso luto. De hecho, en algu nas situa cio nes, cuando el niño haya 
sido aban do nado o haya nacido gra cias a la pro crea ción asis tida, puede ser difí cil garan ti -
zar el acceso a los orí ge nes del niño. Sin embargo, en esos casos, se han tomado medi das
para garan ti zar que, “en la medida de lo posi ble”, los Esta dos Par tes lo apli quen como un
dere cho impor tante, y que no sea res trin gido inde bi da mente, con tra vi niendo los prin ci pios 
gene ra les de la Con ven ción, incluido el inte rés supe rior del niño.

El niño tiene tam bién el dere cho en la medida de lo posi ble a “ser cui dado por sus padres”.
Aun que esta rea li dad se hace eco de la con si de ra ción gene ral de que el niño tiene dere cho a
pro tec ción y asis ten cia por parte de los padres, tal como se deriva de los dos Pac tos de dere -
chos huma nos, es mucho más que una sim ple rea fir ma ción de esa rea li dad. De hecho, esta
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dis po si ción se ha for mu lado de esa manera para evi tar que se declare que “los niños per te ne -
cen a sus padres”. Por lo tanto, se des taca el valor esen cial de niño como indi vi duo, aun que
se bene fi cie de la pro tec ción, el cui dado, la direc ción y la orien ta ción debi das de sus padres.

Ade más, en este artí culo se reco noce el dere cho del niño a adqui rir una nacio na li dad. Es un 
dere cho inhe rente a la dig ni dad del niño, que debe garan ti zarse, pro te gerse, pre ser varse y, 
cuando pro ceda, res ta ble cerse (artí culo 8).

Admi tiendo implí ci ta mente que se pueda obte ner la nacio na li dad sobre la base de todos los 
cri te rios, en par ti cu lar, ius soli, ius san gui nis o ambos, y que el Estado no tenga la obli ga -
ción de dar su pro pia nacio na li dad a los niños, la Con ven ción pone de relieve la obli ga ción
espe cial de los Esta dos de garan ti zar la apli ca ción de ese dere cho, mediante medi das toma -
das a nivel nacio nal o inter na cio nal, a fin de impe dir que el niño sea apá trida. Esta preo cu -
pa ción se des taca en el artí culo 8 que esti pula que los Esta dos Par tes “se com pro me ten a
res pe tar el dere cho del niño a pre ser var su [...] nacio na li dad”. Una vez más, como se
expresa en el artí culo 8 de la Decla ra ción sobre los prin ci pios socia les y jurí di cos rela ti vos a
la pro tec ción y al bie nes tar de los niños, con par ti cu lar refe ren cia a la adop ción y colo ca -
ción en hoga res de guarda, en los pla nos nacio nal e inter na cio nal, el niño, en todo
momento, “deberá tener [...] una nacio na li dad”, y no deberá ser pri vado de ella “al ser
adop tado, colo cado en un hogar de guarda o que dar some tido a otro régi men”, a menos
que con ello adquiera el niño otra nacio na li dad.

ARTÍCULO 8

Texto del artículo 8

1. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a res pe tar el dere cho del niño a
pre ser var su iden ti dad, inclui dos la nacio na li dad, el nom bre y las rela -
cio nes fami lia res de con for mi dad con la ley sin inje ren cias ilí ci tas.

2. Cuando un niño sea pri vado ile gal mente de algu nos de los ele men tos
de su iden ti dad o de todos ellos, los Esta dos Par tes debe rán pres tar la
asis ten cia y pro tec ción apro pia das con miras a res ta ble cer rápi da -
mente su iden ti dad.

Comen tario

Las con si de ra cio nes for mu la das en rela ción con el artí culo 7 se apli can en gene ral al artí -
culo 8. Es impor tante des ta car que esta dis po si ción es inno va dora, y que tiene por objeto
con tri buir a la pre ven ción de situa cio nes de desa pa ri cio nes for za das y los casos cone xos de
adop cio nes ilí ci tas. En muchos aspec tos, esta dis po si ción pre para el camino para la redac -
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ción y even tual apro ba ción en 1992 de la Decla ra ción de las Nacio nes Uni das sobre la pro -
tec ción de todas las per so nas con tra las desa pa ri cio nes for za das.

En este artí culo no se define la iden ti dad del niño, pero los ilus tra ti vos ejem plos pre sen ta -
dos — nacio na li dad, nom bre y rela cio nes de fami lia — ponen en evi den cia que el obje tivo
de estas dis po si cio nes es garan ti zar, en toda la medida de lo posi ble, el res peto de la pro tec -
ción de la iden ti dad del niño e impe dir cual quier “pri va ción ile gal” de algu nos o todos los
ele men tos que la cons ti tu yen, que pue dan poner en peli gro la vida del niño o impe dirle el
goce de sus dere chos fun da men ta les.

De hecho, como se reco no ció más tarde en el párrafo 2 del artí culo 1 de la Decla ra ción
men cio nada de 1992, “Todo acto de desa pa ri ción for zada sus trae a la víc tima de la pro tec -
ción de la ley y le causa gra ves sufri mien tos, lo mismo que a su fami lia. Cons ti tuye una vio -
la ción de las nor mas del dere cho inter na cio nal que garan ti zan a todo ser humano, entre
otras cosas, el dere cho al reco no ci miento de su per so na li dad jurí dica, el dere cho a la liber -
tad y a la segu ri dad de su per sona y el dere cho a no ser some tido a tor tu ras ni a otras penas
o tra tos crue les, inhu ma nos o degra dan tes. Viola, ade más, el dere cho a la vida, o lo pone
gra ve mente en peli gro”.

Los Esta dos Par tes debe rán pre ser var la iden ti dad del niño (párrafo 1), así como pro por cio -
nar a los niños que hayan sido pri va dos ile gal mente de su iden ti dad “la asis ten cia y pro tec -
ción apro pia das con miras a res ta ble cer rápi da mente su iden ti dad” (párrafo 2). Esto podrá
entra ñar la apli ca ción de medi das legis la ti vas, en par ti cu lar en mate ria civil y penal, por
ejem plo, anu lar cual quier adop ción basada en una situa ción irre gu lar, como el caso del
secues tro de niños, o cas ti gar esos even tua les deli tos. Con este espí ritu, en la Decla ra ción
de las Nacio nes Uni das de 1992 sobre las desa pa ri cio nes for za das se deter mina que “la
apro pia ción de niños de padres víc ti mas de desa pa ri ción for zada o de niños naci dos
durante el cau ti ve rio de una madre víc tima de una desa pa ri ción for zada, así como la fal si fi -
ca ción o supre sión de docu men tos que ates ti güen su ver da dera iden ti dad, cons ti tu yen deli -
tos de natu ra leza suma mente grave que debe rán ser cas ti ga dos como tales”. Por otra
parte, la acción de los Esta dos podrá entra ñar el esta ble ci miento de meca nis mos para res -
ta ble cer la iden ti dad de los niños, como un banco nacio nal de datos en el que figu ren los
cam bios efec tua dos en los ele men tos de la iden ti dad de los niños (en par ti cu lar el nom bre,
la nacio na li dad y las rela cio nes de fami lia), y al que en caso nece sa rio, sea posi ble acce der.

ARTÍCULO 13

Texto del artículo 13

1. El niño ten drá dere cho a la liber tad de expre sión; ese dere cho incluirá
la liber tad de bus car, reci bir y difun dir infor ma cio nes e ideas de todo
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tipo, sin con si de ra ción de fron te ras, ya sea oral mente, por escrito o
impre sas, en forma artís tica o por cual quier otro medio ele gido por el
niño.

2. El ejer ci cio de tal dere cho podrá estar sujeto a cier tas res tric cio nes,
que serán úni ca mente las que la ley pre vea y sean nece sa rias:

a) Para el res peto de los dere chos o la repu ta ción de los demás; o

b) Para la pro tec ción de la segu ri dad nacio nal o el orden público o
para pro te ger la salud o la moral públi cas.

Comentario

Los artí cu los 13 a 17 cons ti tu yen un impor tante capí tulo de la Con ven ción en el que se
esti pula cla ra mente la nece si dad de con si de rar al niño como un sujeto activo con ple nos
dere chos, y no sola mente como un ser humano débil y vul ne ra ble. La liber tad de expre -
sión, la liber tad de pen sa miento, de con cien cia y de reli gión, la liber tad de aso cia ción y de
cele brar reu nio nes pací fi cas, así como el dere cho a la vida pri vada y a tener acceso a la
infor ma ción son los ele men tos esen cia les. Los Esta dos debe rán reco no cer los en la res pec -
tiva legis la ción y deter mi nar la forma de garan ti zar su ejer ci cio. Así pues, no es sufi ciente
incluir los en la Cons ti tu ción entre los dere chos fun da men ta les. De hecho, las dis po si cio nes 
cons ti tu cio na les y/o jurí di cas debe rían indi car, ade más, cómo se apli can espe cí fi ca mente a 
los niños esos dere chos, qué meca nis mos se han esta ble cido para pro te ger los de manera
efi caz, y qué recur sos se pre vén en caso de que sean vio la dos. Es impor tante des ta car que
esos dere chos ya se habían reco no cido en ins tru men tos inter na cio na les ante rio res para
“toda per sona”, o sea inclui dos los niños. Sin embargo, la rea li dad que pre va le cía enton ces 
y que, en cierto sen tido, con ti núa pre va le ciendo hoy, es que no se reco noce, en la prác tica, 
que los niños, por el hecho de no haber alcan zado la madu rez, ten gan la nece sa ria capa ci -
dad o com pe ten cia para ejer cer los. Al incor po rar los cla ra mente en la Con ven ción, se hace 
una decla ra ción indis cu ti ble de su dere cho y capa ci dad de gozar ple na mente de esas liber -
ta des fun da men ta les. De hecho, como se des taca en el artí culo 5 de la Con ven ción, los
padres u otras per so nas encar ga das del niño debe rán pro por cio nar les “direc ción y orien ta -
ción” apro pia das para que sean com pa ti bles con la evo lu ción de sus facul ta des, con miras a 
“garan ti zar que el niño pueda ejer cer los dere chos reco no ci dos en la pre sente Con -
ven ción”.

Esta rea li dad gene ral puede expli car el hecho de que en varios infor mes pre sen ta dos al
Comité de Dere chos del Niño sobre la apli ca ción de la Con ven ción falte una infor ma ción
deta llada acerca de la forma en que se ejer cen esos dere chos, así como sobre las even tua les 
difi cul ta des que se hayan plan teado res pecto de su apli ca ción. Sin embargo, los Esta dos
Par tes debe rán pres tar la misma aten ción a estos dere chos que a los demás.
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La for mu la ción del artí culo 13 sigue de cerca la de las dis po si cio nes del artí culo 19 del
Pacto Inter na cio nal de Civi les y Polí ti cos, en par ti cu lar en rela ción con las res tric cio nes a
las que pueda estar sujeto este dere cho. De hecho, y al igual que en el Pacto, estas limi ta -
cio nes debe rán ser pro mul ga das por ley, teniendo en cuenta los obje ti vos que figu ran en el
párrafo 2 de este artí culo. En rea li dad, cuando se pre sentó la pro puesta de aña dir esta lista
durante el pro ceso de redac ción, se señaló que debía evi tarse la inclu sión de otras res tric -
cio nes debido a que “sería injusto impo ner las úni ca mente a los niños”.

El dere cho a la liber tad de expre sión incluye “la liber tad de bus car, reci bir y difun dir infor -
ma cio nes”, aun que no es res tric tiva. La inclu sión de esa dis po si ción rati fica la con si de ra -
ción del niño como una per sona activa, y no como un sim ple recep tor de ideas o de
infor ma cio nes. Refleja la curio si dad natu ral del niño y su deseo de “bus car” infor ma cio nes, 
al mismo tiempo que se des taca el impor tante dere cho corres pon diente del niño de reci bir
esa infor ma ción.

ARTÍCULO 14

Texto del artículo 14

1. Los Esta dos Par tes res pe ta rán el dere cho del niño a la liber tad de pen -
sa miento, de con cien cia y de reli gión.

2. Los Esta dos Par tes res pe ta rán los dere chos y debe res de los padres, y,
en su caso, de los repre sen tan tes lega les, de guiar al niño en el ejer ci -
cio de su dere cho de modo con forme a la evo lu ción de sus facul ta des.

3. La liber tad de pro fe sar la pro pia reli gión o las pro pias cre en cias estará
sujeta úni ca mente a las limi ta cio nes pres cri tas por la ley que sean
nece sa rias para pro te ger la segu ri dad, el orden, la moral o la salud
públi cos o los dere chos y liber ta des fun da men ta les de los demás.

Comentario

A la luz de esta dis po si ción, el Estado res pe tará el dere cho del niño a la liber tad de pen sa -
miento, de con cien cia y de reli gión. La liber tad de reli gión entraña el dere cho a tener, o no
tener, reli gión. El res peto de este dere cho y del dere cho a la vida pri vada, como se reco -
noce en el artí culo 16 de la Con ven ción, entraña que no se puede obli gar al niño a decir a
qué reli gión per te nece. Esto puede adqui rir espe cial impor tan cia como medio de impe dir
la dis cri mi na ción con tra los niños sobre la base de su reli gión o de la reli gión de sus padres,
de sus repre sen tan tes lega les o de miem bros de la fami lia, de con for mi dad con el artí culo 2. 
Como denota el texto del párrafo 3 de este artí culo, la liber tad de reli gión incluye, ade más,
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el dere cho a pro fe sar su pro pia reli gión o sus pro pias cre en cias. Y aun que no se da una
indi ca ción deta llada en la Con ven ción acerca del con te nido de ese dere cho, a la luz de otras 
nor mas inter na cio na les per ti nen tes puede inter pre tarse que se incluye la liber tad de pro fe -
sar esa reli gión o cre en cia, indi vi dual mente o en comu ni dad con otros, en público o en pri -
vado, en las cele bra cio nes reli gio sas, así como la liber tad de obser var, prac ti car y ense ñar
esa reli gión o cre en cias. De hecho, la misma inter pre ta ción puede apli carse al artí culo 30
de la Con ven ción, en el que se reco noce el dere cho de los niños indí ge nas o per te ne cien tes 
a mino rías reli gio sas de pro fe sar y prac ti car su pro pia reli gión.

En el artí culo tam bién se reco noce el dere cho y los debe res de los padres de “guiar al niño
en el ejer ci cio” de este dere cho. Así pues, una vez más, se reco noce aquí que el niño es el
prin ci pal pro ta go nista, con su indi vi dua li dad pro pia, en la apli ca ción de este dere cho, aun -
que los padres deban asu mir su res pon sa bi li dad de pres tar asis ten cia al niño. Sin embargo,
esa asis ten cia deberá pres tarse a la luz del artí culo 5 de la Con ven ción que aquí se rati fica,
con objeto de garan ti zar que la orien ta ción de los padres sea com pa ti ble con “la evo lu ción
de las facul ta des” del niño, o uti li zando una expre sión simi lar que figura en el artí culo 12,
“en fun ción de la edad y madu rez del niño”.

Las limi ta cio nes inclui das en el párrafo 3 de este artí culo sólo se apli can a la liber tad “de
pro fe sar una reli gión”, y no al dere cho a la liber tad de pen sa miento, con cien cia y reli gión
en gene ral como se reco noce en el párrafo 1.

ARTÍCULO 15

Texto del artículo 15

1. Los Esta dos Par tes reco no cen los dere chos del niño a la liber tad de
aso cia ción y a la liber tad de cele brar reu nio nes pací fi cas.

2. No se impon drán res tric cio nes al ejer ci cio de estos dere chos dis tin tas
de las esta ble ci das d con for mi dad con la ley y que sean nece sa rias en
una socie dad demo crá tica, en inte rés de la segu ri dad nacio nal o
pública, el orden público, la pro tec ción de la salud y la moral públi cas
o la pro tec ción de los dere chos y liber ta des de los demás.

Comentario

En el artí culo 15 se reco no cen dos dere chos fun da men ta les del niño, la liber tad de aso cia -
ción y la liber tad de cele brar reu nio nes pací fi cas. Por el hecho de seguir muy de cerca el
texto de los artí cu los 21 y 22 del Pacto Inter na cio nal de Civi les y Polí ti cos, son una clara
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ilus tra ción de los dere chos de par ti ci pa ción esti pu la dos, de forma gene ral, en el artí culo 12
de la Con ven ción (véase supra).

La liber tad de aso cia ción incluye el dere cho de fun dar aso cia cio nes y de afi liarse a ellas así
como el dere cho de no aso ciarse. El dere cho de reu nión pací fica puede ejer cerse por moti -
vos cul tu ra les, socia les o de otra índole, inclui dos los de índole polí tica. El esta ble ci miento
de esas aso cia cio nes de niños, así como su par ti ci pa ción en reu nio nes pací fi cas, puede
cons ti tuir una impor tante medida para esti mu lar al niño a asu mir res pon sa bi li da des en
ámbi tos de su preo cu pa ción, inclui das la escuela o la vida en comu ni dad. Tam bién puede
con tri buir al desa rro llo de los valo res del niño, incluido el res peto del niño a los demás, la
tole ran cia y la com pre sión, a la luz del artí culo 29. El reco no ci miento de esos dere chos por
parte del Estado entra ñará su reco no ci miento en la legis la ción nacio nal, en par ti cu lar la
forma espe cí fica en que los niños pue dan gozar de esos dere chos y las inde bi das res tric cio -
nes por parte de las auto ri da des públi cas.

Sólo se impon drán res tric cio nes al ejer ci cio de estos dere chos en vir tud de la legis la ción, y
cuando sean nece sa rias en una socie dad demo crá tica, y úni ca mente para los obje ti vos
espe cí fi cos que la Con ven ción esta blece cla ra mente: la segu ri dad nacio nal, el orden
público, la pro tec ción de la salud y la moral públi cas o la pro tec ción de los dere chos y liber -
ta des de los demás. Al igual que en rela ción con otros dere chos fun da men ta les reco no ci dos 
en la Con ven ción, no se pre vén res tric cio nes adi cio na les para los niños, aparte de las
impues tas, en gene ral, por el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos. En gene -
ral, esas res tric cio nes debe rán ser com pa ti bles con la Con ven ción como un todo, que -
dando cla ra mente esta ble cida su nece si dad y siendo pro por cio na das al obje tivo que
legí ti ma mente se per si gue.

ARTÍCULO 16

Texto de artículo 16

1. Nin gún niño será objeto de inje ren cias arbi tra rias o ile ga les en su vida
pri vada, su fami lia, su domi ci lio o su corres pon den cia, ni de ata ques
ile ga les a su honra y a su repu ta ción.

2. El niño tiene dere cho a la pro tec ción de la ley con tra esas inje ren cias o 
ata ques.

Comentario

En el artí culo 16 se reco noce el dere cho del niño a no estar some tido a nin guna inje ren cia
arbi tra ria o ile gal, así como a ser pro te gido en casos de ata ques ile ga les o de inje ren cia.
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Este dere cho está des ti nado a garan ti zar la pro tec ción del niño con tra cual quier inje ren cia
de auto ri da des com pe ten tes cuya inter ven ción sea per mi tida por la ley, en los casos expre -
sa mente pre vis tos, y de con for mi dad con las cir cuns tan cias espe cí fi cas de que se trate. No
se admi ten inje ren cias arbi tra rias o ile ga les en los casos en los que el niño haya sido colo -
cado en una ins ti tu ción para tra ta miento, asis ten cia o pro tec ción, y deberá ser res pe tado
por todos los que se ocu pan del niño, en par ti cu lar el per so nal de las ins ti tu cio nes. En caso
de que no se lo res pete, se pre ve rán pro ce di mien tos de denun cia ade cua dos, y su uti li za -
ción no entra ñará nin guna con se cuen cia nega tiva para el niño.

Las dis po si cio nes con te ni das en este artí culo, cuya for mu la ción es muy simi lar a la del artí -
culo 17 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, tam bién se aplica a la vida
fami liar. En estas dis po si cio nes no se impide a los padres dar una direc ción y orien ta ción
apro pia das a sus hijos de forma que sea com pa ti ble con la evo lu ción de sus facul ta des,
como esta blece el artí culo 5 de la Con ven ción. Sin embargo, se prohibe cual quier inje ren -
cia, inclui das las inje ren cias en la vida pri vada o en la corres pon den cia del niño, que no sea
legal o que sea arbi tra ria, en par ti cu lar las inter fe ren cias abu si vas, irra cio na les o des pro -
por cio na das habida cuenta de los obje ti vos espe cí fi cos que se per si gan.

ARTÍCULO 17

Texto del artículo 17

Los Esta dos Par tes reco no cen la impor tante fun ción que desem pe ñan los
medios de comu ni ca ción y vela rán por que el niño tenga acceso a infor ma -
ción y mate rial pro ce den tes de diver sas fuen tes nacio na les e inter na cio na -
les, en espe cial la infor ma ción y el mate rial que ten gan por fina li dad
pro mo ver su bie nes tar social, espi ri tual y moral y su salud física y men tal.
Con tal objeto, los Esta dos Par tes:

a) Alen ta rán a los medios de comu ni ca ción a difun dir infor ma ción y
mate ria les de inte rés social y cul tu ral para el niño, de con for mi dad
con el espí ritu del artí culo 29;

b) Pro mo ve rán la coo pe ra ción de comu ni ca ción inter na cio nal en la pro -
duc ción, el inter cam bio y la difu sión de esa infor ma ción y esos mate -
ria les pro ce den tes de diver sas fuen tes cul tu ra les, nacio na les e
inter na cio na les;

c) Alen ta rán la pro duc ción y difu sión de libros para niños;
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d) Alen ta rán a los medios de comu ni ca ción a que ten gan par ti cu lar -
mente en cuenta las nece si da des lin güís ti cas del niño per te ne ciente a
un grupo mino ri ta rio o que sea indí gena;

e) Pro mo ve rán la ela bo ra ción de direc tri ces apro pia das para pro te ger al
niño con tra toda infor ma ción y mate rial per ju di cial para su bie nes tar,
teniendo en cuenta las dis po si cio nes de los artí cu los 13 y 18.

Comentario

En el artí culo 17 se aborda, de forma inno va dora, la impor tante cues tión de la fun ción de
los medios de comu ni ca ción y de los medios de infor ma ción en gene ral en la apli ca ción de
los dere chos del niño. Este artí culo está estre cha mente rela cio nado con el artí culo 13 de la
Con ven ción (véase supra).

Los Esta dos debe rán adop tar las medi das nece sa rias para garan ti zar el acceso de los niños
a la infor ma ción y la docu men ta ción. Esa infor ma ción y ese mate rial, pro ce den tes de fuen -
tes nacio na les e inter na cio na les, debe rían ser acce si bles, con tri bu yendo, así, a garan ti zar
la liber tad de los niños de ele gir las fuen tes que deseen como se esti pula en el artí culo 13: el
niño ten drá “el dere cho de bus car y reci bir [...] infor ma cio nes e ideas [...] sin con si de ra ción
de fron te ras [...] por cual quier otro medio ele gido por el niño”. A este res pecto, en el artí -
culo 17 se des taca par ti cu lar mente la infor ma ción des ti nada a pro mo ver el bie nes tar y la
salud del niño y como medio para pre pa rar al niño para asu mir una vida res pon sa ble en
una socie dad libre y per mi tir su desa rro llo armo nioso hasta el máximo de sus posi bi li da des
a la luz del artí culo 29, y, a pres tarle apoyo en la apli ca ción de los cono ci mien tos bási cos de 
la salud de los niños, de con for mi dad con el artí culo 24.

A la luz de este artí culo los Esta dos Par tes ejer ce rán su influen cia por lo que atañe a los
medios de comu ni ca ción (apar ta dos a y d), a la coo pe ra ción inter na cio nal (apar tado b), a la 
pro duc ción de libros (apar tado c) y a la pro tec ción de los niños con tra toda infor ma ción y
mate rial per ju di cial (apar tado e).

• Los medios de comu ni ca ción pue den desem pe ñar un impor tante papel en la pro -
mo ción de los dere chos del niño y los Esta dos debe rán reco no cer su influen cia. Los 
medios de comu ni ca ción pue den inter ve nir de dife ren tes mane ras, en par ti cu lar
mediante la prensa escrita, la radio, la tele vi sión o el cine o, en pala bras del artí culo
13, “oral mente, por escrito o impre sas (infor ma cio nes e ideas), en forma artís tica
o por cual quier otro medio ele gido por el niño”. Mediante la difu sión de infor ma -
ción des ti nada a los niños y creando espa cios en los que los niños pue dan bus car,
reci bir o difun dir infor ma ción, y per mi tién do les que expre sen sus opi nio nes, a la
luz del artí culo 12, los Esta dos alen ta rán a los medios de comu ni ca ción a difun dir
infor ma ción con obje ti vos peda gó gi cos, que se deter mi nan en el artí culo 29 de la
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Con ven ción, como refe ren cia orien ta dora. Así pues, los medios de comu ni ca ción
debe rán pro mo ver, entre otras cosas, el desa rro llo de la per so na li dad del niño, de
sus apti tu des y de su capa ci dad men tal y física hasta el máximo de sus posi bi li da -
des, el res peto de los dere chos huma nos, la tole ran cia, la com pren sión y la amis tad 
entre todos los pue blos y gru pos.
En su acción, los medios de comu ni ca ción debe rán pres tar espe cial aten ción a las
nece si da des lin güís ti cas de los niños que per te ne cen a mino rías o a gru pos indí ge -
nas, con miras a garan ti zar, a la luz del artí culo 30 de la Con ven ción y del prin ci pio
de la no dis cri mi na ción, que pue dan gozar de su pro pia cul tura y del empleo de su
pro pio idioma. Tam bién es impor tante recor dar, a este res pecto, las dis po si cio nes
del artí culo 42 y su exhor ta ción a los Esta dos Par tes a que den a cono cer lo más
amplia mente posi ble los prin ci pios y dis po si cio nes de la Con ven ción a los niños
por medios efi ca ces y apro pia dos, lo cual, de con for mi dad con lo que diji mos ante -
rior mente, podrá tam bién entra ñar su pre sen ta ción en un len guaje acce si ble y sen -
ci llo, así como su tra duc ción a los idio mas de las mino rías.

• La coo pe ra ción inter na cio nal es un ins tru mento impor tante para garan ti zar el
acceso por parte de los niños a la infor ma ción pro ce dente de todas las fuen tes
nacio na les e inter na cio na les, sin tener en cuenta las fron te ras. Como se reco noce
en otros artí cu los de la Con ven ción esa coo pe ra ción inter na cio nal puede pro mo -
ver el inter cam bio de infor ma ción ade cuada (artí culo 23), y con tri buir a eli mi nar la
igno ran cia y el anal fa be tismo, faci li tando el acceso a los cono ci mien tos cien tí fi cos
y téc ni cos y méto dos moder nos de ense ñanza (artí culo 28) pro mo viendo, como se
des taca en el pro pio artí culo 17, “el bie nes tar social, espi ri tual y moral y la salud
física y men tal del niño”.

• Los Esta dos Par tes tam bién debe rán esti mu lar la pro duc ción y difu sión de libros
para niños. Cuando se incor poró esta dis po si ción en la Con ven ción estaba des ti -
nada a des ta car la impor tan cia de que en esos libros se tuvie ran en cuenta las nece -
si da des cul tu ra les y recrea ti vas de los niños, y que no estu vie ran des ti na dos
úni ca mente a edu car al niño. Por lo tanto, esta lite ra tura deberá ser per ti nente
para la edad del niño, y con tri buir a desa rro llar su per so na li dad y su capa ci dad
hasta el máximo de sus posi bi li da des, pro mo ver la crea ti vi dad y el espí ritu artís tico
del niño, y pre pa rarlo para que pueda par ti ci par de forma res pon sa ble y libre -
mente en la socie dad.

• Sin embargo, la infor ma ción puede ser tam bién per ju di cial para el desa rro llo del
niño, por lo que los Esta dos debe rán pro mo ver “la ela bo ra ción de direc tri ces apro -
pia das para pro te ger al niño” con tra esa infor ma ción, “teniendo en cuenta las dis -
po si cio nes de los artí cu los 13 y 18” de la Con ven ción. La refe ren cia al artí culo 13
denota la nece si dad de garan ti zar un equi li brio ade cuado entre la liber tad de expre -
sión y de infor ma ción, evi tán dose que ésta sea con tra ria al bie nes tar y al desa rro llo
del niño, y, por lo tanto, al inte rés supe rior del niño. A este res pecto deberá
hacerse una refe ren cia espe cial a la infor ma ción que incita a la vio len cia, al odio o
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a la dis cri mi na ción, como se esti pula espe cí fi ca mente en el artí culo 20 del Pacto
Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, que pueda indu cir a los niños a com -
pro me terse a par ti ci par en acti vi da des sexua les ile ga les, a la luz del artí culo 34 de la 
Con ven ción. La refe ren cia al artí culo 18, por su parte, se des taca en par ti cu lar la
res pon sa bi li dad fun da men tal de los padres en la crianza y el desa rro llo del niño, así
como que su preo cu pa ción fun da men tal debe ría ser el inte rés supe rior del niño.

Con refe ren cia a la “ela bo ra ción de direc tri ces apro pia das para pro te ger al niño”, la Con -
ven ción des taca, ade más, la impor tan cia de que los diver sos gru pos de pro fe sio na les que
par ti ci pan en la pro duc ción, inter cam bio y difu sión de la infor ma ción, inclui dos perio dis -
tas, edi to res y acto res, exa mi nen la posi bi li dad de adop tar códi gos de con ducta que refle jen 
los valo res bási cos de la Con ven ción. Su adhe sión libre y res pon sa ble a la filo so fía de este
ins tru mento inter na cio nal tiene, de hecho, una impor tan cia inne ga ble para pro mo ver el
res peto de los dere chos del niño a nivel inter na cio nal y nacio nal.

Apartado a del ARTÍCULO 37

Texto del apartado a del artículo 37

Los Esta dos Par tes vela rán por que:

a) Nin gún niño sea some tido a tor tu ras ni a otros tra tos o penas crue les,
inhu ma nos o degra dan tes.

Comentario

En el apar tado a del artí culo 37 se garan tiza el dere cho a no ser some tido a tor tu ras u otros
tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes. La prohi bi ción de la tor tura se aplica a
todas las cir cuns tan cias de la vida del niño, inclui das las situa cio nes en las que el niño sea
colo cado en ins ti tu cio nes para tra ta miento, asis ten cia o pro tec ción.

Al pre sen tarse esta dis po si ción como un dere cho gene ral y abso luto, se pone de relieve
que deberá impe dirse y com ba tirse en todo momento y en toda cir cuns tan cia incluida la
vida fami liar o el sis tema esco lar, cual quier forma de trato o cas tigo pre vista en este artí -
culo.

En el apar tado a del artí culo 37 no se incluye una defi ni ción de las situa cio nes que se regla -
men tan. Sin embargo, para com pren der su alcance, es impor tante con si de rar estas dis po -
si cio nes junto con otras dis po si cio nes de la Con ven ción donde se regla men tan situa cio nes
cone xas. Es el caso, en par ti cu lar, del artí culo 19, que abarca toda forma de per jui cio o
abuso físico o men tal, des cuido o trato negli gente, malos tra tos o explo ta ción, incluido el
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abuso sexual, y el párrafo 2 del artí culo 28 refe rente a la dis ci plina esco lar, en el que se
prohibe cual quier forma de dis ci plina que no sea com pa ti ble con la dig ni dad humana del
niño o con la Con ven ción como un todo. La com bi na ción de esas dife ren tes dis po si cio nes
apunta a una gran diver si dad de situa cio nes, aun que tam bién pone en evi den cia una volun -
tad cons tante y firme de garan ti zar y res pe tar la inte gri dad per so nal y física del niño.

Para garan ti zar la apli ca ción de este artí culo, los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi -
das per ti nen tes legis la ti vas, admi nis tra ti vas, judi cia les o de otra índole. Para ello, deberá
intro du cirse una clara prohi bi ción jurí dica de la tor tura o de tra tos o cas ti gos crue les, inhu -
ma nos o degra dan tes. Debe rán pre verse pro ce di mien tos de denun cia, y garan ti zarse la
inves ti ga ción rápida y com pleta de esos casos, la iden ti fi ca ción de los res pon sa bles y su
cas tigo efec tivo con miras a impe dir su impu ni dad. Por otra parte, los Esta dos Par tes debe -
rán orga ni zar una cam paña de sen si bi li za ción y de infor ma ción al público, con miras a
impe dir cual quier forma de tor tura, o trato, o penas crue les, inhu ma nas o degra dan tes.
Esas cam pa ñas debe rán incluir acti vi da des de for ma ción sis te má ti cas por lo que res pecta a
los dere chos del niño entre quie nes tra ba jan con los niños y para ellos, en par ti cu lar las
auto ri da des encar ga das de hacer cum plir las leyes, y las auto ri da des peni ten cia rias.

El exa men de los infor mes de los Esta dos Par tes sobre la apli ca ción de la Con ven ción ha
puesto en evi den cia que algu nos gru pos de niños son par ti cu lar mente vul ne ra bles a las
situa cio nes de tor tura o de tra tos o penas crue les. Los niños que se ven obli ga dos a vivir y/o 
tra ba jar en la calle, a veces aban do na dos por sus fami lias, sue len ser víc ti mas de deten cio -
nes arbi tra rias y de tor tura, y de otros tra tos inhu ma nos o degra dan tes por parte de las
auto ri da des, así como víc ti mas de coac ción, desa pa ri ción o incluso de ase si nato por parte
de gru pos cri mi na les. Par ti cu lar mente en rela ción con estos niños la adop ción de medi das
ade cua das adquiere una urgen cia espe cial, sobre todo con miras a garan ti zar su recu pe ra -
ción física y psi co ló gica, y su rein te gra ción social en un ambiente que fomente la salud, el
res peto de sí mismo y la dig ni dad del niño, de con for mi dad con el artí culo 39 de la Con ven -
ción.

V. En torno fa mil iar y otro tipo de tu tela – 
Artícu los 5, pár rafo 1 y 2 del artículo 18,
artícu los 9 y 10, pár rafo 4 del artículo 27,

artícu los 20, 21, 11, 19, 39 y 25

Las diver sas dis po si cio nes que abarca este grupo de las orien ta cio nes gene ra les están
estre cha mente rela cio na das, como es el caso de muchas otras dis po si cio nes de la Con ven -
ción. Por esta razón, se exa mi nan a con ti nua ción aso cián do las unas con otras. Lle gado el
caso, se for mu lan obser va cio nes espe cí fi cas en rela ción con algu nas de ellas. En este grupo 
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de artí cu los se abor dan cues tio nes como la res pon sa bi li dad de los padres y los dere chos y
debe res que se deri van de esa res pon sa bi li dad, y que deben ejer cerse en la medida en que lo 
requie ran los inte re ses del niño (en par ti cu lar los artí cu los 5, 9, 10 y 18), la par ti ci pa ción de 
los niños en la toma de deci sio nes en la fami lia (en par ti cu lar los artí cu los 5, 9, 10 y 21), el
dere cho a la inte gri dad física y per so nal (en par ti cu lar los artí cu los 19 y 39), las situa cio nes
en las que el niño está sepa rado del padre o de la madre (artí cu los 9, 10, 11 y párrafo 4 del
artí culo 27), los casos en los que el niño está tran si to ria o per ma nen te mente pri vado del
medio fami liar y es nece sa rio pre ver otra forma de pro tec ción del niño (artí cu los 20 y 21) y
las situa cio nes en las que el niño ha sido inter nado en un esta ble ci miento para fines de
aten ción, pro tec ción o tra ta miento (artí culo 25).

ARTÍCULO 5

Texto del artículo 5

Los Esta dos Par tes res pe ta rán las res pon sa bi li da des, los dere chos y los
debe res de los padres, o, en su caso, de los miem bros de la fami lia ampliada
o de la comu ni dad, según esta blezca la cos tum bre local, de los tuto res y
otras per so nas encar ga das legal mente del niño de impar tirle, en con so nan -
cia con la evo lu ción de sus facul ta des, direc ción y orien ta ción apro pia das
para que el niño ejerza los dere chos reco no ci dos en la pre sente Con ven -
ción.

ARTÍCULO 9

Texto del artículo 9

1. Los Esta dos Par tes vela rán por que el niño no sea sepa rado de sus
padres con tra la volun tad de éstos, excepto cuando, a reserva de revi -
sión judi cial, las auto ri da des com pe ten tes deter mi nen, de con for mi -
dad con la ley y los pro ce di mien tos apli ca bles, que tal sepa ra ción es
nece sa ria en el inte rés supe rior del niño. Tal deter mi na ción puede ser
nece sa ria en casos par ti cu la res, por ejem plo, en los casos en que el
niño sea objeto de mal trato o des cuido por parte de sus padres o
cuando éstos viven sepa ra dos y debe adop tarse una deci sión acerca
del lugar de resi den cia del niño.
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2. En cual quier pro ce di miento enta blado de con for mi dad con el párrafo
1 del pre sente artí culo, se ofre cerá a todas las par tes inte re sa das la
opor tu ni dad de par ti ci par en él y de dar a cono cer sus opi nio nes.

3. Los Esta dos Par tes res pe ta rán el dere cho del niño que esté sepa rado
de uno o de ambos padres a man te ner rela cio nes per so na les y con -
tacto directo con ambos padres de modo regu lar, salvo si ello es con -
tra rio al inte rés supe rior del niño.

4. Cuando esa sepa ra ción sea resul tado de una medida adop tada por un
Estado parte, como la deten ción, el encar ce la miento, el exi lio, la
depor ta ción o la muerte (incluido el falle ci miento debido a cual quier
causa mien tras la per sona esté bajo la cus to dia del Estado) de uno de
los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte pro por cio -
nará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si pro cede, a otro fami -
liar, infor ma ción básica acerca del para dero del fami liar o fami lia res
ausen tes, a no ser que ello resul tase per ju di cial para el bie nes tar del
niño. Los Esta dos Par tes se cer cio ra rán, ade más, de que la pre sen ta -
ción de tal peti ción no entrañe por sí misma con se cuen cias des fa vo ra -
bles para la per sona o per so nas inte re sa das.

ARTÍCULO 10

Texto del artículo 10

1. De con for mi dad con la obli ga ción que incumbe a los Esta dos Par tes a
tenor de lo dis puesto en el párrafo 1 del artí culo 9, toda soli ci tud
hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o
para salir de él a los efec tos de la reu nión de la fami lia será aten dida
por los Esta dos Par tes de manera posi tiva, huma ni ta ria y expe di tiva.
Los Esta dos Par tes garan ti za rán, ade más, que la pre sen ta ción de tal
peti ción no tra erá con se cuen cias des fa vo ra bles para los peti cio na rios
ni para sus fami lia res.

2. El niño cuyos padres resi dan en Esta dos dife ren tes ten drá dere cho a
man te ner perió di ca mente, salvo en cir cuns tan cias excep cio na les,
rela cio nes per so na les y con tac tos direc tos con ambos padres. Con tal
fin, y de con for mi dad con la obli ga ción asu mida por los Esta dos Par -
tes en vir tud del párrafo 1 del artí culo 9, los Esta dos Par tes res pe ta rán 
el dere cho del niño y de sus padres a salir de cual quier país, incluido el
pro pio, y de entrar en su pro pio país. El dere cho de salir de cual quier

478 SE GUNDA PARTE



país estará sujeto sola mente a las res tric cio nes esti pu la das por ley y
que sean nece sa rias para pro te ger la segu ri dad nacio nal, el orden
público, la salud o la moral públi cas o los dere chos y liber ta des de
otras per so nas y que estén en con so nan cia con los demás dere chos
reco no ci dos por la pre sente Con ven ción.
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ARTÍCULO 18

Texto del artículo 18

1. Los Esta dos Par tes pon drán el máximo empeño en garan ti zar el reco -
no ci miento del prin ci pio de que ambos padres tie nen obli ga cio nes
comu nes en lo que res pecta a la crianza y el desa rro llo del niño.
Incum birá a los padres o, en su caso, a los repre sen tan tes lega les la
res pon sa bi li dad pri mor dial de la crianza y el desa rro llo del niño. Su
preo cu pa ción fun da men tal será el inte rés supe rior del niño.

2. A los efec tos de garan ti zar y pro mo ver los dere chos enun cia dos en la
pre sente Con ven ción, los Esta dos Par tes pres ta rán la asis ten cia apro -
piada a los padres y a los repre sen tan tes lega les para el desem peño de
sus fun cio nes en lo que res pecta a la crianza del niño y vela rán por la
crea ción de ins ti tu cio nes, ins ta la cio nes y ser vi cios para el cui dado de
los niños.

3. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para que
los niños cuyos padres tra ba jan ten gan dere cho a bene fi ciarse de los
ser vi cios e ins ta la cio nes de guarda de niños para los que reú nen las
con di cio nes reque ri das.

Comentario

En este capí tulo se rea firma el valor esen cial de la fami lia, reco no cido por las Nacio nes Uni -
das, como el grupo natu ral y fun da men tal de la socie dad con dere cho a la pro tec ción y la
asis ten cia más amplias posi bles, tanto para su esta ble ci miento como para el cum pli miento
de las res pon sa bi li da des de cui dado y edu ca ción del niño como ser depen diente. Con este
espí ritu, la Asam blea Gene ral pro clamó el año 1994, Año Inter na cio nal de la Fami lia, rei -
te rando que debía con ce derse a la fami lia la pro tec ción y la asis ten cia más amplias posi -
bles. Por esta razón, el Comité de los Dere chos del Niño dedicó una de sus sesio nes al
exa men del papel de la fami lia en la pro mo ción de los dere chos del niño.

En los ins tru men tos inter na cio na les apro ba dos antes de la Con ven ción, gene ral mente se
con si de raba al niño como un reflejo de la rea li dad, a veces invi si ble, en el con texto glo bal
de la fami lia, y se insis tía en la impor tan cia de la res pon sa bi li dad, la liber tad o el dere cho de
los padres. La con si de ra ción domi nante era que los niños debe rían ser cui da dos, pro te gi -
dos, y orien ta dos por sus padres en un ambiente de uni dad, armo nía y vida pri vada de la
fami lia, dán dose por sen tado que había una coin ci den cia natu ral de inte re ses entre los
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padres y sus hijos, y que el niño no tenía inte re ses legí ti mos dife ren tes a los de la fami lia
como un todo.

Con la apro ba ción de la Con ven ción, los dere chos del niño pasa ron a tener auto no mía,
aun que no con el pro pó sito de afir mar esos dere chos en opo si ción a los dere chos de los
adul tos, o como una alter na tiva a los dere chos de los padres, sino con objeto de hacer valer
una nueva dimen sión: la con si de ra ción de la pers pec tiva del niño en el marco del valor
esen cial de la fami lia. Así pues, se reco noce la dig ni dad y la indi vi dua li dad fun da men ta les
del niño, que tiene dere cho a ser dife rente y a dis cre par en su valo ra ción de la rea li dad.

En el marco de la Con ven ción, se con sid er a la fami lia como el medio natu ral para el bie nes -
tar y el desa rro llo pleno y armo nioso del niño, que debe cre cer en un ambiente de feli ci dad,
amor y com pren sión (párra fos 5 y 6 del Preám bulo). El padre y la madre tie nen la res pon -
sa bi li dad fun da men tal de la crianza y el desa rro llo del niño (párrafo 1 del artí culo 18), tie -
nen dere cho a cui dar a sus hijos y no deben ser sepa ra dos de ellos con tra su volun tad
(artí cu los 7, 9 y 10), tie nen dere cho a una asis ten cia espe cial por parte del Estado, incluido
el esta ble ci miento de ins ti tu cio nes, ins ta la cio nes y ser vi cios para el cui dado de los niños, o
la pres ta ción de la segu ri dad social y de asis ten cia mate rial (párrafo 2 del artí culo 18 y
párrafo 3 del artí culo 27). El Estado deberá res pe tar las res pon sa bi li da des, los dere chos y
los debe res de los padres (artí culo 5), así como pre ser var las rela cio nes fami lia res (artí culo
8). El valor de la fami lia tiene una impor tan cia tan fun da men tal para el desa rro llo del niño
que, incluso cuando están sepa ra dos en paí ses dife ren tes, el niño o el padre o la madre jun -
tos o por sepa rado, pue den pre sen tar una soli ci tud para entrar o salir de un país a los efec -
tos de la reu nión de la fami lia, y esas soli ci tu des debe rán ser aten di das por el Estado Parte
de forma posi tiva, huma ni ta ria y expe di tiva (párrafo 1 del artí culo 10), guiado por el inte rés 
supe rior del niño y sin que ten gan nin guna con se cuen cia des fa vo ra ble para los peti cio na -
rios ni para sus fami lia res.

En la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño no se defi nen ni las res pon sa bi li da des ni los
dere chos y debe res de los padres. Ahora bien, dada la impor tan cia que se les atri buye, se
pone de relieve la res pon sa bi li dad com par tida o con junta que asu men por los niños, des ta -
cán dose el papel paren tal común que deben desem pe ñar el padre y la madre (artí culo 18),
así como la igual impor tan cia del res pec tivo papel.

La forma de edu car a los hijos por la madre y por el padre deberá ser un prin ci pio orien ta -
dor incluso en situa cio nes de sepa ra ción de los padres. De hecho, el niño deberá man te ner
rela cio nes per so na les y con tac tos direc tos regu la res tanto con el padre como la madre,
incluso cuando los padres o el niño vivan en paí ses dife ren tes (párrafo 3 del artí culo 9 y
párrafo 2 del artí culo 10). Su preo cu pa ción fun da men tal será siem pre el inte rés supe rior
del niño (párrafo 1 del artí culo 18). Es una norma que deberá guiar a los padres, y que
define las situa cio nes de res pon sa bi li dad paren tal y puede jus ti fi car la inter ven ción del
Estado cuando las fami lias sean dis fun cio na les.
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Se espera que los padres (y cuando pro ceda, los miem bros de la fami lia ampliada o de la
comu ni dad, los repre sen tan tes lega les u otras per so nas res pon sa bles del niño) den direc -
ción y orien ta ción apro pia das al niño. Sin embargo, al hacerlo, debe rán actuar de tal
manera que se tenga en cuenta la evo lu ción de las facul ta des del niño, su edad y su madu -
rez. A la luz del artí culo 12, deberá pre va le cer un sis tema de diá logo res pon sa ble, posi tivo y 
com par tido. De hecho, los padres están en una posi ción muy favo ra ble para ayu dar al
desa rro llo de la capa ci dad del niño de inter ve nir de manera pro gre siva en las dife ren tes eta -
pas de toma de deci sio nes, para pre pa rar los a una vida res pon sa ble en una socie dad libre,
dán do les la infor ma ción nece sa ria, así como la debida orien ta ción y direc ción, garan ti -
zando al niño, al mismo tiempo, el dere cho de expre sar libre mente sus opi nio nes y de que
esas opi nio nes sean teni das debi da mente en cuenta (artí cu los 12 y 13). Ahora bien, aun -
que los padres deban tener en cuenta las opi nio nes de los niños no tie nen nece sa ria mente
que res pal dar las, y deben dar a los niños la posi bi li dad de com pren der las razo nes por las
que se ha tomado una deci sión dife rente. De esta forma, los niños pasan a ser inter lo cu to -
res acti vos, con la capa ci dad nece sa ria para par ti ci par, en lugar de un reflejo pasivo de los
deseos de los padres.

La fami lia, en sus dife ren tes mode los, incluida la fami lia nuclear ampliada, bio ló gica o
adop tiva, es el pri mer medio social que conoce el niño y el que influye más pro fun da mente
en su vida. La visión del mundo del niño recibe la influen cia de la atmós fera de amor, com -
pren sión y con fianza, o de miedo, angus tia y mise ria, con que se enfrenta cuando su per so -
na li dad está en for ma ción. De ahí la res pon sa bi li dad esen cial de la fami lia y la impor tan cia
de la asis ten cia que reciba del Estado para asu mir sus res pon sa bi li da des. La fami lia es tam -
bién el lugar en el que el niño puede ini ciarse a la vida demo crá tica como una rea li dad con -
for mada con los valo res de tole ran cia, com pren sión, res peto mutuo y soli da ri dad, que
for ta le cen la capa ci dad del niño de par ti ci par con cono ci miento de causa en el pro ceso de
toma de deci sio nes.

ARTÍCULO 19

Texto del artículo 19

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas la medi das legis la ti vas, admi nis -
tra ti vas, socia les y edu ca ti vas apro pia das para pro te ger al niño con tra
toda forma de per jui cio o abuso físico o men tal, des cuido o trato negli -
gente, malos tra tos o explo ta ción, incluido el abuso sexual, mien tras
el niño se encuen tre bajo la cus to dia de los padres, de un repre sen -
tante legal o de cual quier otra per sona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medi das de pro tec ción debe rían com pren der, según corres -
ponda, pro ce di mien tos efi ca ces para el esta ble ci miento de pro gra mas 
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socia les con objeto de pro por cio nar la asis ten cia nece sa ria al niño y a
quie nes cui dan de él, así como para otras for mas de pre ven ción y para
la iden ti fi ca ción, noti fi ca ción, remi sión a una ins ti tu ción, inves ti ga -
ción, tra ta miento y obser va ción ulte rior de los casos antes des cri tos
de malos tra tos al niño y, según corres ponda, la inter ven ción judi cial.

ARTÍCULO 39

Texto del artículo 39

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para pro mo ver
la recu pe ra ción física y psi co ló gica y la rein te gra ción social de todo niño víc -
tima de: cual quier forma de aban dono, explo ta ción o abuso; tor tura y otra
forma de tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes; o con flic tos
arma dos. Esa recu pe ra ción y rein te gra ción se lle va rán a cabo en un ambiente 
que fomente la salud, el res peto de sí mismo y la dig ni dad del niño.

Comentario

Los niños debe rán ser pro te gi dos con tra toda forma de abuso, des cuido o malos tra tos
mien tras se encuen tren bajo la cus to dia de sus padres (artí culo 19). Cuando ocu rran esos
casos, el prin ci pio de la vida pri vada de la fami lia tiene que ceder su lugar a la inter ven ción
del Estado a fin de garan ti zar el mejor medio para el desa rro llo armo nioso del niño, incluso
su sepa ra ción de los padres cuando sea nece sa ria en el inte rés supe rior del niño (párrafo 1
del artí culo 9).

Es impor tante des ta car la amplia res pon sa bi li dad del Estado para la apli ca ción de las dis po -
si cio nes del artí culo 19. A la luz del artí culo 4 de la Con ven ción (véase supra), el Estado
adop tará todas las medi das nece sa rias de índole legis la tiva, admi nis tra tiva, social y edu ca -
tiva para impe dir cual quier situa ción en la que se ponga en peli gro la inte gri dad física del
niño, incluida cual quier forma de vio len cia men tal o física, de abuso, trato negli gente,
malos tra tos o explo ta ción, para pro te ger al niño y tra tarlo de con for mi dad con el artí culo
39, para garan ti zar su recu pe ra ción física y psi co ló gica así como la rein te gra ción social de
los que hayan sido víc ti mas de esos actos. La acción del Estado deberá ser deci siva y per ti -
nente con miras a garan ti zar que la recu pe ra ción y la rein te gra ción ten gan lugar en un
medio que favo rece su salud, el res peto de sí mismo y su dig ni dad.

Una medida esen cial a este res pecto es la clara prohi bi ción legal de cual quier forma de malos
tra tos del niño, inclui dos en la vida fami liar, que pue dan fomen tar, acep tar o apo yar for mas
de edu ca ción y de dis ci plina por lo res pecta al niño basa das en cual quier forma de cas tigo
físico. Las expre sio nes tales como “cas tigo con mode ra ción”, “cas tigo razo na ble” o “trato
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sin exce siva rudeza” debe rán evi tarse en la legis la ción, por que care cen de pre ci sión y de cla -
ri dad, y per mi ten inter pre ta cio nes arbi tra rias que son con tra rias al inte rés supe rior del niño y
a su dig ni dad humana. El Comité ha seña lado a menudo que las dis po si cio nes del artí culo 19
tie nen por objeto fomen tar la adop ción de medi das des ti na das a poner fin a la vio len cia en la
socie dad, que suele per pe tuarse bajo la cober tura de la tra di ción y la cos tum bre. En este con -
texto, deben empren derse cam pa ñas edu ca ti vas cen tra das en el dere cho del niño a la inte gri -
dad física. Estas medi das ayu da rán a crear una opi nión gene ral que per mita cam biar las
acti tu des de la socie dad incul cán dole la no acep ta ción del recurso al cas tigo físico en la fami -
lia y la acep ta ción de la prohi bi ción legal del cas tigo físico del niño.

ARTÍCULO 20

Texto del artículo 20

1. Los niños tem po ral o per ma nen te mente pri va dos de su medio fami -
liar, o cuyo supe rior inte rés exija que no per ma nez can en ese medio,
ten drán dere cho a la pro tec ción y asis ten cia espe cia les del Estado.

2. Los Esta dos Par tes garan ti za rán, de con for mi dad con sus leyes nacio -
na les, otros tipos de cui dado para esos niños.

3. Entre esos cui da dos figu ra rán, entre otras cosas, la colo ca ción en
hoga res de guarda, la kafala del dere cho islá mico, la adop ción o, de
ser nece sa ria, la colo ca ción en ins ti tu cio nes ade cua das de pro tec ción
de meno res. Al con si de rar las solu cio nes, se pres tará par ti cu lar aten -
ción a la con ve nien cia de que haya con ti nui dad en la edu ca ción del
niño y a su ori gen étnico, reli gioso, cul tu ral y lin güís tico.

ARTÍCULO 21

Texto de artículo 21

Los Esta dos Par tes que reco no cen o per mi ten el sis tema de adop ción cui da -
rán de que el inte rés supe rior del niño sea la con si de ra ción fun da men tal y:

a) Vela rán por que la adop ción del niño sea auto ri zada por las auto ri da -
des com pe ten tes, las que deter mi na rán, con arre glo a las leyes y a los
pro ce di mien tos apli ca bles y sobre la base de toda la infor ma ción per ti -
nente y fide digna, que la adop ción es admi si ble en vista de la situa ción 
jurí dica del niño en rela ción con sus padres, parien tes y repre sen tan -
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tes lega les y que, cuando así se requiera, las per so nas inte re sa das
hayan dado con cono ci miento de causa su con sen ti miento a la adop -
ción sobre la base del ase so ra miento que pueda ser nece sa rio;

b) Reco no ce rán que la adop ción en otro país puede ser con si de rada
como otro medio de cui dar del niño, en el caso de que éste no pueda
ser colo cado en un hogar de guarda o entre gado a una fami lia adop -
tiva o no pueda ser aten dido de manera ade cuada en el país de ori gen;

c) Vela rán por que el niño que haya de ser adop tado en otro país goce de
sal va guar dias y nor mas equi va len tes a las exis ten tes res pecto de la
adop ción en el país de ori gen;

d) Adop ta rán todas las medi das apro pia das para garan ti zar que, en el
caso de adop ción en otro país, la colo ca ción no dé lugar a bene fi cios
finan cie ros inde bi dos para quie nes par ti ci pan en ella;

e) Pro mo ve rán, cuando corres ponda, los obje ti vos del pre sente artí culo
mediante la con cer ta ción de arre glos o acuer dos bila te ra les o mul ti la -
te ra les y se esfor za rán, den tro de este marco, por garan ti zar que la
colo ca ción del niño en otro país se efec túe por medio de las auto ri da -
des u orga nis mos com pe ten tes.

Comen tario

Los Esta dos debe rán garan ti zar una pro tec ción y una asis ten cia espe cia les a los niños que
se vean pri va dos de su medio fami liar. De hecho, se exhorta a los Esta dos Par tes a que
garan ti cen otro tipo de tutela para esos niños de con for mi dad con su legis la ción nacio nal
(párrafo 2 del artí culo 20). Esas medi das de pro tec ción deben pre verse a la luz del inte rés
supe rior del niño y se deberá pres tar aten ción espe cial al medio natu ral del niño y a su iden -
ti dad o, como se esti pula en el párrafo 3 del artí culo 20, “a la con ve nien cia de que haya
con ti nui dad en la edu ca ción del niño y a su ori gen étnico, reli gioso, cul tu ral y lin güís tico”.

Entre estas medi das figu ra rán, entre otras cosas, la colo ca ción en una fami lia, en hoga res
de guarda, la kafala, la adop ción en el país de ori gen del niño, y, sólo como medida de
último recurso, la adop ción en otro país (artí cu los 20 y 21). Estas medi das ponen en evi -
den cia la impor tan cia fun da men tal que se atri buye en la Con ven ción a las solu cio nes en las
que el niño per ma nece en un medio seme jante al entorno fami liar, en lugar de colo carlo en
una ins ti tu ción, solu ción que figura en último lugar en el párrafo 3 del artí culo 20, y sólo
debe con si de rarse “de ser nece sa ria”. Como se des taca en el Preám bulo, el niño “debe cre -
cer en el seno de la fami lia”, mien tras que la vida en una ins ti tu ción crea difi cul ta des natu ra -
les para el desa rro llo de lazos de con fianza y de afecto que gene ral mente en una fami lia se
fomen tan y se cul ti van, y que son esen cia les para la par ti ci pa ción del niño en la vida.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 485



Cabe men cio nar ade más las situa cio nes que abarca este capí tulo en las que existe una
dimen sión inter na cio nal. La adop ción en otro país es uno de esos ejem plos. A este res -
pecto, en el apar tado e del artí culo 21 se insta a la con cer ta ción de acuer dos bila te ra les o
mul ti la te ra les. Así pues, cabe con gra tu larse de que, ins pi rán dose en la Con ven ción sobre
los Dere chos del Niño y orien tada por sus prin ci pios gene ra les, la Con fe ren cia de La Haya
de Dere cho Inter na cio nal Pri vado haya apro bado el Con ve nio de La Haya rela tivo a la Pro -
tec ción del Niño y a la Coo pe ra ción en mate ria de Adop ción Inter na cio nal. La apli ca ción
efec tiva de este ins tru mento cier ta mente per mi tirá garan ti zar que el niño goce de sal va -
guar dias y nor mas, y que la colo ca ción del niño no dé lugar en nin gún caso a bene fi cios
finan cie ros inde bi dos, como se des taca en los apar ta dos c y d de la Con ven ción sobre los
Dere chos del Niño.

ARTÍCULO 11

Texto del artículo 11

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán medi das para luchar con tra los tras la -
dos ilí ci tos de niños en el extran jero.

2. Para este fin, los Esta dos Par tes pro mo ve rán la con cer ta ción de
acuerdo bila te ra les o mul ti la te ra les o la adhe sión a acuer dos exis ten tes.

Párrafo 4 del ARTÍCULO 27

Texto del pár rafo 4 del artículo 27

4. Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das para ase gu -
rar el pago de la pen sión ali men ti cia por parte de los padres y otras
per so nas que ten gan la res pon sa bi li dad finan ciera por el niño, tanto si 
viven en el Estado Parte como si viven en el extran jero. En par ti cu lar,
cuando la per sona que tenga la res pon sa bi li dad finan ciera por el niño
resida en un Estado dife rente de aquél en que resida el niño, los Esta -
dos Par tes pro mo ve rán la adhe sión a los con ve nios inter na cio na les o
la con cer ta ción de dichos con ve nios, así como la con cer ta ción de cual -
quiera otros arre glos apro pia dos.

Comentario

En el artí culo 11 se sub raya la impor tan cia de la cues tión de los tras la dos ilí ci tos de niños al
extran jero. A su vez, en el párrafo 4 del artí culo 27 se con si de ran las medi das apro pia das
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para ase gu rar el pago de la pen sión ali men ti cia al niño. En ambos casos, se insta a la con -
cer ta ción o la adhe sión a acuer dos bila te ra les o mul ti la te ra les.

Ambos casos ponen en evi den cia las difi cul ta des que se plan tean en las situa cio nes en que
los niños son fruto de un matri mo nio mixto o situa cio nes en que los padres se sepa ran y
resi den en paí ses dife ren tes. En el pri mer caso, el padre o la madre man tie nen secues trado
al hijo que no suele estar auto ri zado a regre sar a su lugar de ori gen aun que una auto ri dad
judi cial haya tomado ante rior mente una deci sión por lo que res pecta a la cus to dia y el lugar
de resi den cia del niño así como por lo que res pecta a los dere chos de visita de aquel de los
padres con el que el niño ya no vivirá. Esa situa ción se tra duce con fre cuen cia en una impo -
si bi li dad para el niño de tener acceso a aquel de los padres con el que solía vivir o con el que
el niño man te nía con tac tos direc tos y regu la res y rela cio nes per so na les (véanse párrafo 3
del artí culo 9 y párrafo 2 del artí culo 10). Ade más, esas situa cio nes ponen en evi den cia
hasta qué punto es impor tante actuar en fun ción del inte rés supe rior del niño y, por norma
gene ral, velar por que ambos padres con ti núen asu miendo sus res pon sa bi li da des en
cuanto a la edu ca ción y el desa rro llo del niño, aun cuando se trate de un caso de sepa ra ción 
o divor cio.

En el segundo caso, la Con ven ción prevé la adop ción de medi das para velar por que el niño 
se bene fi cie siem pre de un nivel ade cuado de vida y que ese dere cho no se vea afec tado por
la sepa ra ción de los padres. A este res pecto, recor dando que ambos padres tie nen la res -
pon sa bi li dad de velar por todos los aspec tos rela ti vos al bie nes tar del niño, incluido el
aspecto finan ciero, en el párrafo 4 del artí culo 27 se señala que los Esta dos deben tomar
todas las medi das apro pia das para ase gu rar el pago de la pen sión ali men ti cia por parte de
los padres sepa ra dos o incluso por parte de otras per so nas que ten gan la res pon sa bi li dad
finan ciera del niño. Esas medi das pue den ser par ti cu lar mente nece sa rias en los casos en
los que el niño reside en un país dife rente lo que impli ca ría, como en los casos pre ce den tes, 
la con cer ta ción de acuer dos apro pia dos o la adhe sión a los mis mos.

ARTÍCULO 25

Texto del artículo 25

Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho del niño que ha sido inter nado en
un esta ble ci miento por las auto ri da des com pe ten tes para los fines de aten -
ción, pro tec ción o tra ta miento de su salud física o men tal a un exa men
perió dico del tra ta miento a que esté some tido y de todas las demás cir cuns -
tan cias pro pias de su inter na ción.
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Comentario

En el artí culo 25 se deter mina la obli ga ción de los Esta dos Par tes de reco no cer el dere cho
del niño colo cado en un hogar de guarda o inter nado en una ins ti tu ción o esta ble ci miento
para los fines de tra ta miento, aten ción o pro tec ción, a que se exa mine perió di ca mente la
deci sión de esa colo ca ción o inter na ción. En esa dis po si ción se exige el reco no ci miento de
este dere cho en la legis la ción nacio nal así como su apli ca ción efec tiva mediante la adop -
ción de todas las medi das apro pia das. Se aplica a todas las situa cio nes en que el niño haya
sido inter nado para los fines de tra ta miento, aten ción o pro tec ción. La colo ca ción del niño
puede res pon der, por ejem plo, a la nece si dad de que reciba un tra ta miento por encon -
trarse tran si to ria o per ma nen te mente afec tado por una enfer me dad física o men tal (artí -
culo 24), o que el niño tenga algún tipo de impe di mento (artí culo 23). Esa deci sión tam bién
puede obe de cer a la nece si dad de velar por la aten ción o la pro tec ción del niño, por ejem -
plo, en los casos en los que el niño se encuen tre pri vado de su medio fami liar (artí cu los 20 y
21), haya sido víc tima de abuso o trato negli gente (artí cu los 9 y 19), se trate de un niño no
acom pa ñado que soli cita asilo (artí culo 22) o haya sido inter nado en una ins ti tu ción por
haber infrin gido las leyes pena les (artí culo 40).

El exa men perió dico de la colo ca ción del niño tiene por obje tivo garan ti zar una eva lua ción
regu lar por parte de las auto ri da des com pe ten tes de las cau sas que hayan con du cido a esa
colo ca ción, las con di cio nes espe cí fi cas de la misma y el tra ta miento de que sea objeto el
niño así como cual quier otra cir cuns tan cia a ese res pecto. En el caso de una colo ca ción
deci dida a la luz del artí culo 40 y cuando la situa ción entrañe la pri va ción de liber tad, la
deci sión incum birá a un tri bu nal u otra auto ri dad com pe tente, inde pen diente e impar cial, a 
la luz del apar tado d del artí culo 37 y de los apar ta dos b y v del párrafo 2 del artí culo 40.

El exa men perió dico de la deci sión de la colo ca ción es par ti cu lar mente impor tante por
cuanto garan tiza que no se per pe túe sin más una situa ción o se rele gue al olvido y que en
todas las fases, se lle gue a una solu ción que vaya en el inte rés supe rior del niño. A este res -
pecto, con viene recor dar el párrafo 3 del artí culo 3 de la Con ven ción, en el que se des taca
la nece si dad de que las ins ti tu cio nes, ser vi cios y esta ble ci mien tos encar ga dos del cui dado o
la pro tec ción de los niños cum plan las nor mas esta ble ci das por las auto ri da des com pe ten -
tes, espe cial mente en mate ria de segu ri dad, sani dad, número y com pe ten cia de su per so -
nal, así como en rela ción con la exis ten cia de una super vi sión ade cuada.
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VI. Salud básica y bi enes tar – Párrafo 2
del artículo 6, párrafo 3 del artículo 18,

artículos 23, 24, 26, párrafos 1, 2 y 3 del artículo 27

Pár rafo 2 del ARTÍCULO 6
Texto del pár rafo 2 del artículo 6

2. Los Esta dos Par tes garan ti za rán en la máxima medida posi ble la
super vi ven cia y el desa rro llo del niño.

Para el exa men de estas dis po si cio nes véase la sec ción ante rior rela tiva a los prin ci pios
gene ra les y en par ti cu lar el prin ci pio de super vi ven cia y desa rro llo del niño.

Pár rafo 3 del ARTÍCULO 18

Texto del párrafo 3 del artículo 18

3. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para que
los niños cuyos padres tra ba jan ten gan dere cho a bene fi ciarse de los
ser vi cios e ins ta la cio nes de guarda de niños para los que reú nan las
con di cio nes reque ri das.

Comen tario

En esta dis po si ción se reco noce el valor fun da men tal de la fami lia y la nece si dad de que los
Esta dos pro por cio nen la asis ten cia nece sa ria, en par ti cu lar a los padres, en sus res pon sa bi -
li da des de edu car al niño (véase sec ción ante rior sobre el medio fami liar). Ade más, se
expone la nece si dad de con ci lia ción entre las res pon sa bi li da des de los padres por la crianza 
de sus hijos y sus acti vi da des labo ra les.

ARTÍCULO 23
Texto del artículo 23

1. Los Esta dos Par tes reco no cen que el niño men tal o físi ca mente impe -
dido deberá dis fru tar de una vida plena y decente en con di cio nes que
ase gu ren su dig ni dad, le per mi tan lle gar a bas tarse a sí mismo y faci li -
ten la par ti ci pa ción activa del niño en la comu ni dad.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 489



2. Los Esta dos Par tes reco no cen los dere chos del niño impe dido a reci bir 
cui da dos espe cia les y alen ta rán y ase gu ra rán, con suje ción a los recur -
sos dis po ni bles, la pres ta ción al niño que reúna las con di cio nes reque -
ri das y a los res pon sa bles de su cui dado de la asis ten cia que se soli cite
y que sea ade cuada al estado del niño y a las cir cuns tan cias de sus
padres o de otras per so nas que cui den de él.

3. En aten ción a las nece si da des espe cia les del niño impe dido, la asis ten -
cia que se preste con forme al párrafo 2 del pre sente artí culo será gra -
tuita siem pre que sea posi ble, habida cuenta de la situa ción
eco nó mica de los padres o de las otras per so nas que cui den del niño, y
estará des ti nada a ase gu rar que el niño impe dido tenga un acceso
efec tivo a la edu ca ción, la capa ci ta ción, los ser vi cios sani ta rios, los
ser vi cios de reha bi li ta ción, la pre pa ra ción para el empleo y las opor tu -
ni da des de espar ci miento y reciba tales ser vi cios con el objeto de que
el niño logre la inte gra ción social y el desa rro llo indi vi dual, incluido
su desa rro llo cul tu ral y espi ri tual, en la máxima medida posi ble.

4. Los Esta dos Par tes pro mo ve rán, con espí ritu de coo pe ra ción inter na -
cio nal, el inter cam bio de infor ma ción ade cuada en la esfera de la
aten ción sani ta ria pre ven tiva y del tra ta miento médico, psi co ló gico y
fun cio nal de los niños impe di dos, incluida la difu sión de infor ma ción
sobre los méto dos de reha bi li ta ción y los ser vi cios de ense ñanza y for -
ma ción pro fe sio nal, así como el acceso a esa infor ma ción a fin de que
los Esta dos Par tes pue dan mejo rar su capa ci dad y cono ci mien tos y
ampliar su expe rien cia en estas esfe ras. A este res pecto, se ten drán
espe cial mente en cuenta las nece si da des de los paí ses en desa rro llo.

Comen tario

En este artí culo se abor dan de forma espe cí fica los dere chos de los niños impe di dos, abar -
cando tanto el impe di mento men tal como el impe di mento físico. Con viene recor dar que,
de con for mi dad con el artí culo 2 de la Con ven ción, no puede haber dis cri mi na ción alguna
basada en el impe di mento. A la luz de esa dis po si ción, los Esta dos Par tes garan ti za rán y
res pe ta rán todos los dere chos esti pu la dos en la Con ven ción por lo que res pecta a los niños
impe di dos bajo su juris dic ción. En vir tud del artí culo 4, los Esta dos Par tes debe rán adop tar
tam bién todas las medi das apro pia das a ese res pecto. Así pues, el artí culo 23 debe con ce -
birse como un com ple mento a las dis po si cio nes gene ra les y debe apli carse a la luz de los
prin ci pios gene ra les de la Con ven ción, en par ti cu lar, la no dis cri mi na ción, el inte rés supe -
rior del niño y la par ti ci pa ción del niño.

490 SE GUNDA PARTE



Con este pro pó sito, en los infor mes se deberá incluir, entre otras cosas, infor ma ción sobre
la prohi bi ción legal de la dis cri mi na ción y el reco no ci miento de los dere chos fun da men ta -
les de los niños impe di dos, la exis ten cia de un sis tema des ti nado a eva luar y super vi sar la
situa ción de los niños impe di dos, en con creto, la natu ra leza y la gra ve dad de la situa ción,
las ins ta la cio nes y los ser vi cios dis po ni bles a nivel nacio nal, local, urbano y rural, los recur -
sos dis po ni bles y su uti li za ción en la máxima medida posi ble, así como la for ma ción espe cí -
fica de los res pon sa bles del cui dado de esos niños.

De con for mi dad con el artí culo 23, los niños impe di dos tie nen dere cho a dis fru tar “de una
vida plena y decente”. Lo que es más, como se des taca en el párrafo 1, deben vivir en con -
di cio nes que ase gu ren su dig ni dad, les per mi tan lle gar a bas tarse a sí mis mos y faci li ten su
par ti ci pa ción activa en la comu ni dad. Por con si guiente, los niños impe di dos no deben ser
objeto de dis cri mi na ción ni de exclu sión social, antes bien, deben adqui rir la con fianza
nece sa ria para poder par ti ci par real mente en la vida de la socie dad. Con este fin, y como se 
indica en el párrafo 3, los niños impe di dos debe rán tener un acceso efec tivo a la edu ca ción, 
la capa ci ta ción, los ser vi cios sani ta rios y los ser vi cios de reha bi li ta ción, y par ti ci par en acti -
vi da des des ti na das a que “el niño logre la inte gra ción social y el desa rro llo indi vi dual ¨[...]
en la máxima medida posi ble”.

Habida cuenta de sus nece si da des espe cia les, los niños impe di dos tam bién tie nen dere cho
a una aten ción y asis ten cia espe cia les. Esa asis ten cia se pro por cio nará de con for mi dad
con los recur sos dis po ni bles, a la luz de las con di cio nes y nece si da des espe cí fi cas del niño y
de las cir cuns tan cias de los padres y de otras per so nas que cui den de él. En la medida de lo
posi ble, esa asis ten cia deberá ser gra tuita.

En el artí culo 23 se des taca ade más la impor tan cia de la coo pe ra ción inter na cio nal para
pro mo ver los dere chos de los niños impe di dos. En el marco de esa coo pe ra ción inter na -
cio nal se faci li tará el inter cam bio de infor ma ción ade cuada, incluida la infor ma ción sobre
los méto dos de reha bi li ta ción y los ser vi cios de ense ñanza y for ma ción pro fe sio nal y se
pro por cio nará tra ta miento médico, psi co ló gico y fun cio nal a los niños impe di dos. Así
pues, el obje tivo es no sólo pro por cio nar un tra ta miento ade cuado a los niños, sino mejo -
rar la capa ci dad y com pe ten cia del Estado para pro por cio nar les asis ten cia.

ARTÍCULO 24
Texto del artículo 24

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho del niño al dis frute del más
alto nivel posi ble de salud y a ser vi cios para el tra ta miento de las
enfer me da des y la reha bi li ta ción de la salud. Los Esta dos Par tes se
esfor za rán por ase gu rar que nin gún niño sea pri vado de su dere cho al
dis frute de esos ser vi cios sani ta rios.
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2. Los Esta dos Par tes ase gu ra rán la plena apli ca ción de este dere cho y,
en par ti cu lar, adop ta rán las medi das apro pia das para:

a) redu cir la mor ta li dad infan til y en la niñez;

b) ase gu rar la pres ta ción de la asis ten cia médica y la aten ción sani ta -
ria que sean nece sa rias a todos los niños, haciendo hin ca pié en el
desa rro llo de la aten ción pri ma ria de salud;

c) com ba tir las enfer me da des y la mal nu tri ción en el marco de la
aten ción pri ma ria de la salud mediante, entre otras cosas, la apli -
ca ción de la tec no lo gía dis po ni ble y el sumi nis tro de ali men tos
nutri ti vos ade cua dos y agua pota ble salu bre, teniendo en cuenta
los peli gros y ries gos de con ta mi na ción del medio ambiente;

d) ase gu rar aten ción sani ta ria pre na tal y pos na tal apro piada a las
madres;

e) ase gu rar que todos los sec to res de la socie dad, y en par ti cu lar los
padres y los niños, conoz can los prin ci pios bási cos de la salud y la
nutri ción de los niños, las ven ta jas de la lac tan cia materna, la
higiene y el sanea miento ambien tal y las medi das de pre ven ción
de acci den tes, ten gan acceso a la edu ca ción per ti nente y reci ban
apoyo en la apli ca ción de esos cono ci mien tos;

f) desa rro llar la aten ción sani ta ria pre ven tiva, la orien ta ción a los
padres y la edu ca ción y ser vi cios en mate ria de pla ni fi ca ción de la
fami lia.

3. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das efi ca ces y apro pia das 
posi bles para abo lir las prác ti cas tra di cio na les que sean per ju di cia les
para la salud de los niños.

4. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a pro mo ver y alen tar la coo pe ra -
ción inter na cio nal con miras a lograr pro gre si va mente la plena rea li -
za ción del dere cho reco no cido en el pre sente artí culo. A este res pecto, 
se ten drán ple na mente en cuenta las nece si da des de los paí ses en
desa rro llo.

Comen tario

El dere cho a la salud está reco no cido en otros ins tru men tos inter na cio na les, en par ti cu lar,
en el artí culo 12 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les.
Como es natu ral, el artí culo 24 se ins pira en esas nor mas pero incluye ele men tos adi cio na -
les espe cí fi ca mente rela cio na dos con la situa ción de los niños, a la vez que des taca la
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impor tan cia de la pre ven ción. A la hora de estu diar la apli ca ción de este artí culo, con viene
tam bién tener en cuenta los capí tu los a ese res pecto que figu ran en la Decla ra ción y el Plan
de Acción de la Cum bre Mun dial en favor de la Infan cia, en par ti cu lar por lo que res pecta al
calen da rio de los obje ti vos que deben alcan zarse hacia el año 2000.

A la luz del artí culo 24, incumbe a los Esta dos Par tes infor mar acerca de las dife ren tes
medi das toma das para garan ti zar que cada niño dis frute del “más alto nivel posi ble de
salud”, tanto física como men tal, que recibe el tra ta miento ade cuado cuando se enferma
así como la reha bi li ta ción que sea nece sa ria. Ade más, hay que ase gu rarse de que nin gún
niño (niño o niña) sea pri vado de los ser vi cios sani ta rios que nece sita, inde pen dien te mente
de que viva en zonas urba nas, rura les o apar ta das, sea pobre o rico. A ese res pecto, en los
infor mes se deberá indi car, entre otras cosas, la red de ser vi cios sani ta rios exis ten tes y el
per so nal sani ta rio del que se dis pone, y su dis tri bu ción en los sec to res urba nos y rural, el
por cen taje de la pobla ción que tiene acceso a esos ser vi cios y la situa ción de los gru pos de
niños más des fa vo re ci dos.

La expre sión “más alto nivel posi ble de salud” indica cla ra mente la nece si dad de velar por
que cada niño dis frute de las mejo res con di cio nes de salud posi bles, y no sólo de un nivel
mínimo acep ta ble. Con ese fin, los Esta dos debe rán adop tar todas las medi das nece sa rias,
en par ti cu lar, las que se defi nen en el párrafo 2. De hecho, es evi dente en ese párrafo que la 
lista que se enu mera no pre tende ser exhaus tiva.

De con for mi dad con este párrafo, los Esta dos debe rán pro por cio nar infor ma ción acerca
de tres esfe ras prin ci pa les. En pri mer lugar, sobre las medi das adop ta das para redu cir la
mor ta li dad infan til y en la niñez y ase gu rar la pres ta ción de la asis ten cia médica y la aten -
ción sani ta ria nece sa rias. A este res pecto, es impor tante pro por cio nar infor ma ción acerca 
de los pro gra mas exis ten tes de inmu ni za ción uni ver sal, así como por lo que res pecta al
alcance de los pro gra mas de vacu na ción, la pro por ción de pro gra mas cura ti vos y pre ven ti -
vos, así como la inci den cia de las enfer me da des más comu nes. Las enfer me da des infan ti -
les que se pue den pre ve nir son causa de la mayor parte de las muer tes de niños meno res de
cinco años en el mundo, y pro vo can la dis ca pa ci dad de millo nes de niños cada año. Así
pues, es menes ter empren der medi das efi ca ces para erra di car las.

Segundo, en los infor mes se debe rán indi car las medi das toma das para ase gu rar aten ción
sani ta ria pre na tal y pos na tal apro piada a las madres, incluida la infor ma ción sobre el por -
cen taje de asis ten cia y acceso de las madres emba ra za das a los ser vi cios hos pi ta la rios y
obs té tri cos. Sin duda, el papel de la madre tiene una impor tan cia deci siva, como des taca
cla ra mente el Plan de Acción de la Cum bre Mun dial a favor de la Infan cia: “ La salud, la
nutri ción y la edu ca ción de la madre son impor tan tes para la super vi ven cia y el bie nes tar de 
la mujer como tal y son deter mi nan tes cla ves de la salud y el bie nes tar del niño en su pri -
mera infan cia. Las altas tasas de mor ta li dad infan til, [...], se deben a los emba ra zos no
desea dos, el bajo peso al nacer y los alum bra mien tos pre ma tu ros, los par tos en con di cio -
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nes que no ofre cen segu ri dad, el téta nos neo na tal, las altas tasas de fecun di dad, etc. [...] A
fin de evi tar esta tra ge dia, se debe ría pres tar par ti cu lar aten ción a la salud, la nutri ción y la
edu ca ción de la mujer.”

Ter cero, y lo que quizá sea más impor tante, en los infor mes se deberá incluir infor ma ción
acerca de las medi das adop ta das para pre ve nir las enfer me da des y la mal nu tri ción, así como
para ase gu rar que todos los sec to res de la socie dad conoz can los prin ci pios bási cos de la
salud y la nutri ción de los niños, inclui das las ven ta jas de la lac tan cia materna y las medi das de 
pre ven ción de acci den tes. Por otro lado, en los infor mes se deberá indi car en qué medida los
padres reci ben orien ta ción para asu mir sus res pon sa bi li da des paren ta les comu nes, así como
hasta qué punto se pro por ciona y se pro mueve el acceso a la edu ca ción en mate ria de pla ni fi -
ca ción fami liar, infor mando en par ti cu lar acerca del por cen taje de emba ra zos en la ado les -
cen cia. Así pues, está clara la impor tan cia que se con cede a las medi das pre ven ti vas y a la
difu sión de infor ma ción, como estra te gia deci siva para dar a la fami lia, en par ti cu lar, a los
padres y a la comu ni dad, la pre pa ra ción nece sa ria para evi tar enfer me da des que pue den
pre ve nirse y com ba tir la mal nu tri ción y la mor ta li dad infan ti les. A este res pecto, en la Cum -
bre Mun dial en favor de la Infan cia se defi nie ron algu nos obje ti vos impor tan tes que hay que
alcan zar, en par ti cu lar, el acceso de todas las pare jas a la infor ma ción y los ser vi cios de pre -
ven ción de emba ra zos pre ma tu ros, dema siado segui dos, en edad avan zada o dema siado
nume ro sos; la difu sión de infor ma ción y los ser vi cios logís ti cos para incre men tar la pro duc -
ción ali men ta ria que garan tice la segu ri dad ali men ta ria en el hogar, y un mayor cono ci -
miento por parte de los indi vi duos y las fami lias acerca de los prin ci pios nece sa rios para
lograr un mejor nivel de vida, que se pro mueva mediante todos los cana les edu ca ti vos, inclui -
dos los medios de comu ni ca ción, otras for mas moder nas y tra di cio na les de comu ni ca ción y
acción social, eva luán dose la efi ca cia en cuanto a los cam bios de com por ta miento.

En la esfera de la pre ven ción, espe cial aten ción debe rán reci bir las medi das toma das para
pro mo ver la infor ma ción y la edu ca ción sobre el SIDA entre la pobla ción en gene ral y
entre los gru pos de alto riesgo en par ti cu lar. Para le la mente debe rán lan zarse cam pa ñas
públi cas con miras a pre ve nir la dis cri mi na ción con tra los niños afec ta dos por el VIH o
huér fa nos de padres infec ta dos. Como se des tacó en la Cum bre Mun dial en favor de la
Infan cia “ Las con se cuen cias del VIH- - SIDA no se limi tan a los sufri mien tos y la muerte del
niño infec tado, sino que abar can tam bién los ries gos que corren los padres y los her ma nos
y el estigma que sufren, y la tra ge dia de los ‘hué rf anos del SIDA’”.

Ade más, en la Con ven ción se presta par ti cu lar aten ción a los pro ble mas ambien ta les y sus
reper cu sio nes para la salud. De hecho, se men cio nan los peli gros y los ries gos de la con ta mi -
na ción ambien tal para la salud de los niños, así como la impor tan cia de la difu sión de infor -
ma ción sobre higiene ambien tal como medio de pro te ger el medio ambiente y de impe dir su
degra da ción. A este res pecto, con viene recor dar el impor tante papel que desem peña tam -
bién la edu ca ción, lo que explica que en la Con ven ción se con si dere que la edu ca ción debe
estar enca mi nada tam bién a “incul car al niño el res peto del medio ambiente natu ral.”
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En el párrafo 3 de este artí culo figura una impor tante dis po si ción que exige la abo li ción de
las prác ti cas tra di cio na les que sean per ju di cia les para la salud de los niños. Con ese fin, los
Esta dos debe rán adop tar todas las medi das nece sa rias que no sólo sean apro pia das sino
efi ca ces. Así pues, en los paí ses en los que pre va le cen estas cos tum bres y tra di cio nes, los
Esta dos debe rán infor mar sobre las medi das legis la ti vas adop ta das con objeto de prohi bir
cla ra mente esas prác ti cas, infor mando tam bién sobre su apli ca ción y sobre las cam pa ñas
empren di das para infor mar y pro mo ver una toma de con cien cia sobre los efec tos nega ti -
vos de las mis mas, indi cando el grado de par ti ci pa ción de la comu ni dad y de los diri gen tes
reli gio sos.

Se trata de un ámbito que ha reci bido par ti cu lar aten ción por parte de las Nacio nes Uni das, 
como lo ilus tra el docu mento final de la Con fe ren cia Mun dial de Dere chos Huma nos que
exhorta a los Esta dos a revo car leyes y regla men tos exis ten tes y a eli mi nar las cos tum bres y
prác ti cas que dis cri mi nan y cau san daños a las niñas.

En el párrafo 4 del artí culo 24 se aborda tam bién la cues tión de la coo pe ra ción inter na cio -
nal, ponién dose de relieve la par ti cu lar aten ción que debe pres tarse a las nece si da des de los 
paí ses en desa rro llo. En el espí ritu del artí culo 4 de la Con ven ción, se sub raya el com pro -
miso de los Esta dos Par tes de pro mo ver la coo pe ra ción inter na cio nal con miras a lograr
pro gre si va mente la plena rea li za ción del dere cho del niño al dis frute del más alto nivel posi -
ble de salud. Como se men cionó ante rior mente, este com pro miso puede adop tar for mas
dife ren tes, por ejem plo, el apoyo de las acti vi da des de los orga nis mos espe cia li za dos de las
Nacio nes Uni das y otras orga ni za cio nes inter na cio na les com pe ten tes, o la coo pe ra ción
bila te ral en vir tud de la cual los paí ses más ricos asig nan recur sos como parte de su polí tica
de ayuda al desa rro llo. Esas medi das serán deci si vas a la hora de for ta le cer la capa ci dad
nacio nal de los paí ses en desa rro llo o de pro por cio nar los bie nes nece sa rios, inclui dos ali -
men tos nutri ti vos, vacu nas o tec no lo gía dis po ni ble. Por con si guiente, en los infor mes de
los Esta dos Par tes se deberá indi car el por cen taje que se asigna en el res pec tivo pre su -
puesto a la coo pe ra ción inter na cio nal y, en par ti cu lar, a la salud, así como el pro grama que
se aplica a ese res pecto.

ARTÍCULO 26

Texto del artículo 26

1. Los Esta dos Par tes reco no ce rán a todos los niños el dere cho a bene fi -
ciarse de la segu ri dad social, incluso del seguro social, y adop ta rán las
medi das nece sa rias para lograr la plena rea li za ción de este dere cho de 
con for mi dad con su legis la ción nacio nal.
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2. Las pres ta cio nes debe rían con ce derse, cuando corres ponda, teniendo 
en cuenta los recur sos y la situa ción del niño y de las per so nas que
sean res pon sa bles del man te ni miento del niño, así como cual quier
otra con si de ra ción per ti nente a una soli ci tud de pres ta cio nes hecha
por el niño o en su nom bre.

Comentario

El dere cho a la segu ri dad social, exa mi nado en este artí culo, tam bién figura en otros ins tru -
men tos inter na cio na les, a saber, en el artí culo 9 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco -
nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. Ahora bien, la for mu la ción que uti liza la Con ven ción es
algo dife rente y más deta llada. De hecho, en lugar de hablar del dere cho a la segu ri dad
social, como reco no cen la mayor parte de los con ve nios sobre dere chos huma nos, incluido 
el Pacto, se hace refe ren cia al dere cho del niño a bene fi ciarse de la segu ri dad social.

Esa for mu la ción espe cí fica puede lle var a inter pre tar el artí culo 26 de la Con ven ción en
cuanto a que los niños sólo ten gan un dere cho indi recto a la segu ri dad social y ten gan dere -
cho a bene fi ciarse a pres ta cio nes de segu ri dad social que, aun que soli ci ta das en su nom bre
y para su bie nes tar, se con ce de rían no tanto en reco no ci miento del dere cho que le corres -
ponde como niño a la segu ri dad social como en el marco del dere cho de cual quier per sona
res pon sa ble del niño, en par ti cu lar, los padres o res pon sa bles lega les del niño. Esa inter -
pre ta ción ilus tra ría la preo cu pa ción que se expresa en la Con ven ción en cuanto a la nece si -
dad de que el Estado preste asis ten cia apro piada a los padres y los res pon sa bles lega les en
el desem peño de sus res pon sa bi li da des para con el niño.

Ahora bien, en el párrafo 2 del artí culo 26 se sub raya cla ra mente que tanto el niño como
una per sona en su nom bre tie nen dere cho a cur sar las soli ci tu des pro ce den tes para que se
con ce dan las pres ta cio nes socia les. Por otro lado, en el artí culo se aclara que deben tenerse 
en con si de ra ción los “recur sos y la situa ción del niño” y no sólo de las per so nas que sean
res pon sa bles de su man te ni miento. De con for mi dad con lo que ante cede, las dis po si cio nes 
del artí culo 26 no deben inter pre tarse de manera estricta ni como si el niño fuera un mero
bene fi cia rio de la segu ri dad social sino como el des ti na ta rio de ese dere cho fun da men tal.
Por con si guiente, el niño tiene dere cho a reci bir las pres ta cio nes socia les que requiere su
situa ción, incluso en los casos en los que los padres u otros repre sen tan tes del niño no soli -
ci ten esas pres ta cio nes o podrían uti li zar las con fines otros que el man te ni miento del niño.
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Párrafos 1, 2 y 3 del ARTÍCULO 27

Texto de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 27

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho de todo niño a un nivel de vida 
ade cuado para su desa rro llo físico, men tal, espi ri tual, moral y social.

2. A los padres y otras per so nas encar ga das del niño les incumbe la res -
pon sa bi li dad pri mor dial de pro por cio nar, den tro de sus posi bi li da des
y medios eco nó mi cos, las con di cio nes de vida que sean nece sa rias
para el desa rro llo del niño.

3. Los Esta dos Par tes, de acuerdo con las con di cio nes nacio na les y con
arre glo a sus medios, adop ta rán medi das apro pia das para ayu dar a los 
padres y a otras per so nas res pon sa bles por el niño a dar efec ti vi dad a
este dere cho y, en caso nece sa rio, pro por cio na rán asis ten cia mate rial
y pro gra mas de apoyo, par ti cu lar mente con res pecto a la nutri ción, el
ves tua rio y la vivienda.

Comentario

En este artí culo se reco noce el dere cho del niño a un nivel de vida ade cuado, reco no cién -
dose el dere cho a un nivel de vida com pa ti ble con la dig ni dad humana del niño y que pro -
mueva el pleno y armo nioso desa rro llo del niño, en par ti cu lar, a nivel físico, men tal,
espi ri tual, moral y social (párrafo 1). Ese “nivel de vida ade cuado” deberá refle jarse, entre
otras cosas, en la nutri ción, el ves tua rio y la vivienda (párrafo 3).

La res pon sa bi li dad fun da men tal de la apli ca ción de este artí culo recae en los padres y otras
per so nas res pon sa bles del niño (párrafo 2). Ade más, en la medida de lo posi ble, el niño
deberá ser cui dado por sus padres (artí culo 7) que tie nen obli ga cio nes comu nes en lo que
res pecta a la crianza y el desa rro llo del niño (artí culo 18). Ade más, se pide a los padres que
actúen den tro de sus posi bi li da des y medios eco nó mi cos (párrafo 2 del artí culo 27) de
modo que los niños reci ban todo el apoyo y la asis ten cia nece sa rios para que se desa rro llen
física, men tal, espi ri tual y social mente. De hecho, como se des taca en el artí culo 18 de la
Con ven ción, su preo cu pa ción fun da men tal debe ser el inte rés supe rior del niño. En esta
tarea, los padres serán asis ti dos por el Estado que, en caso de nece si dad, tam bién pro por -
cio nará asis ten cia mate rial y pro gra mas de apoyo, en par ti cu lar con res pecto a la nutri -
ción, el ves tua rio y la vivienda. Se refle jan ade más los dere chos fun da men ta les de los niños
a la ali men ta ción, que tam bién recoge el artí culo 24, así como al ves tua rio y a la vivienda.
Esa posi ción tam bién ha sido rea fir mada por el Comité en su inter ven ción ofi cial en la
Con fe ren cia de las Nacio nes Uni das sobre los Asen ta mien tos Huma nos (Hábi tat II).
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En este artí culo se des ta can la indi vi si bi li dad e inter de pen den cia de los dere chos del niño.
Por ejem plo, en algu nos casos, la falta de vivienda puede impe dir que un niño se ins criba
en la escuela o se bene fi cie de los ser vi cios sani ta rios. Ade más puede lle var a las auto ri da -
des a con si de rar que esa pobreza extrema pone en tela de jui cio la capa ci dad de los padres
para cum plir con sus res pon sa bi li da des, plan teán dose la posi bi li dad de ale jar al niño del
entorno fami liar. Como el Comité ha expuesto en nume ro sas oca sio nes, los niños que per -
te ne cen a los gru pos más des fa vo re ci dos de la pobla ción son los más expues tos a ser colo -
ca dos en hoga res de guarda, por lo que tam bién corren más ries gos de verse pri va dos de su
medio fami liar natu ral. Esas solu cio nes sólo debe rán deci dirse a la luz del inte rés supe rior
del niño y no sobre la base de los recur sos, es decir, los “bie nes” de los padres del niño lo
que, de con for mi dad con el artí culo 2 de la Con ven ción, sería una dis cri mi na ción. Ade más, 
en el párrafo 3 del artí culo 27 se des taca espe cí fi ca mente la res pon sa bi li dad de los Esta dos
Par tes de ayu dar y apo yar a los padres en caso nece sa rio, con miras a per mi tir les que sean
ellos los que se encar guen de la edu ca ción y el desa rro llo del niño.

VII. Educación, esparcimiento y
actividades cul turales – Artículos 28, 29 y 31

ARTÍCULO 28
Texto del artículo 28

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho del niño a la edu ca ción y, a
fin de que se pueda ejer cer pro gre si va mente y en con di cio nes de igual -
dad de opor tu ni da des ese dere cho, debe rán en par ti cu lar:

a) Implan tar la ense ñanza pri ma ria obli ga to ria y gra tuita para
todos;

b) Fomen tar el desa rro llo, en sus dis tin tas for mas, de la ense ñanza
secun da ria, incluida la ense ñanza gene ral y pro fe sio nal, hacer
que todos los niños dis pon gan de ella y ten gan acceso a ella y
adop tar medi das apro pia das tales como la implan ta ción de la
ense ñanza gra tuita y la con ce sión de asis ten cia finan ciera en caso 
de nece si dad;

c) Hacer la ense ñanza supe rior acce si ble a todos, sobre la base de la
capa ci dad, por cuan tos medios sean apro pia dos;

d) Hacer que todos los niños dis pon gan de infor ma ción y orien ta -
ción en cues tio nes edu ca cio na les y pro fe sio na les y ten gan acceso
a ellas;
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e) Adop tar medi das para fomen tar la asis ten cia regu lar a las escue -
las y redu cir las tasas de deser ción esco lar.

2. Los Esta dos Par tes adop ta rán cuan tas medi das sean ade cua das para
velar por que la dis ci plina esco lar se admi nis tre de modo com pa ti ble
con la dig ni dad humana del niño y de con for mi dad con la pre sente
Con ven ción.

3. Los Esta dos Par tes fomen ta rán y alen ta rán la coo pe ra ción inter na cio -
nal en cues tio nes de edu ca ción, en par ti cu lar a fin de con tri buir a eli -
mi nar la igno ran cia y el anal fa be tismo en todo el mundo y de faci li tar
el acceso a los cono ci mien tos téc ni cos y a los méto dos moder nos de
ense ñanza. A este res pecto, se ten drán espe cial mente en cuenta las
nece si da des de los paí ses en desa rro llo.

Comentario

Las dis po si cio nes de este artí culo, en par ti cu lar, las que se reco gen en el párrafo 1, siguen
muy de cerca la for mu la ción del artí culo 13 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi -
cos, Socia les y Cul tu ra les y refle jan dis po si cio nes con te ni das en la Decla ra ción Uni ver sal
de Dere chos Huma nos y en la Con ven ción rela tiva a la lucha con tra las dis cri mi na cio nes
en la esfera de la ense ñanza, apro bada en el marco de la UNESCO. Pero como en otros
ámbi tos, en este artí culo se intro du cen inno va cio nes impor tan tes, en par ti cu lar, en rela -
ción con la pro mo ción de la coo pe ra ción inter na cio nal y la com pa ti bi li dad de la dis ci plina
esco lar con la dig ni dad humana del niño.

En el párrafo 1 se ilus tran algu nas de las medi das que los Esta dos Par tes debe rán tomar
para garan ti zar la apli ca ción del dere cho a la edu ca ción. La lista que con tie nen ese párrafo
no pre tende ser exhaus tiva, antes bien, debe con si de rarse a título indi ca tivo. Aun que se
reco noce que la edu ca ción es un dere cho fun da men tal, en este párrafo se sub raya que ese
dere cho debe ejer cerse pro gre si va mente. Ahora bien, como ya se sub rayó ante rior mente
en rela ción con el artí culo 4 de la Con ven ción, esa expre sión no debe inter pre tarse como
algo que menos caba la obli ga ción de los Esta dos Par tes a actuar de la forma más rápida y
efi caz posi ble y de adop tar todas las medi das nece sa rias y apro pia das hasta el máximo
grado de los recur sos dis po ni bles para velar por el cum pli miento de este dere cho.

El dere cho a la edu ca ción debe ejer cerse sobre la base de la igual dad de opor tu ni da des. Esa
expre sión rea firma la impor tan cia esen cial del prin ci pio de la no dis cri mi na ción en la
esfera espe cí fica de la ense ñanza. Todos los niños y las niñas, ya sean ricos o pobres, inde -
pen dien te mente de que vivan en zonas urba nas o rura les, ten gan impe di men tos, per te nez -
can a comu ni da des mino ri ta rias o indí ge nas y cual quier otro niño bajo la juris dic ción de un
Estado Parte debe rán dis fru tar efec ti va mente y en igual dad de con di cio nes de este dere cho
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fun da men tal como medio para lle gar a ser miem bros res pon sa bles y acti vos de la socie dad
y tener la liber tad nece sa ria para tomar deci sio nes bien fun da das. A este res pecto, en los
infor mes de los Esta dos Par tes se deberá indi car con deta lle hasta qué punto los niños, en
par ti cu lar los que per te ne cen a los gru pos más vul ne ra bles, tie nen acceso a la escuela, son
alen ta dos a asis tir regu lar mente a la escuela y cómo se los ayuda a evi tar la deser ción esco -
lar. Aná lo ga mente, tam bién se debe rán pro por cio nar datos des glo sa dos per ti nen tes,
teniendo en cuenta las dife ren tes eta pas del sis tema de ense ñanza: pri ma ria, secun da ria y
supe rior.

De con for mi dad con la Con ven ción, la ense ñanza pri ma ria, fase ini cial y deci siva, debe ser
gra tuita y obli ga to ria. Por lo que res pecta a la ense ñanza secun da ria, todos los niños deben
poder dis po ner de ella y tener acceso a ella mediante la adop ción de medi das apro pia das,
tales como la implan ta ción de la ense ñanza gra tuita y la con ce sión de asis ten cia finan ciera
en caso de nece si dad; a su vez, la ense ñanza supe rior debe ser acce si ble a todos “por cuan -
tos medios sean apro pia dos”. La for mu la ción de estos apar ta dos indica un aumento de la
liber tad de acción de los Esta dos para deci dir las medi das que debe rán adop tar para garan -
ti zar las dife ren tes eta pas de la ense ñanza. De hecho, la Con ven ción parece dar una orien -
ta ción mucho más pre cisa en rela ción con la ense ñanza pri ma ria, que debe ría ser gra tuita y 
obli ga to ria, que en rela ción con los sub si guien tes gra dos de ense ñanza. Sin embargo, en la
inter pre ta ción de estas dis po si cio nes se deberá tener debi da mente en cuenta el hilo con -
duc tor de este artí culo, en par ti cu lar, la refe ren cia que hace a la eje cu ción pro gre siva de ese
dere cho, que deberá fomen tar la adop ción de medi das cada vez más estric tas para garan ti -
zar el dis frute de este dere cho, en todos sus aspec tos a todos los niños bajo la juris dic ción
del Estado. Incluso en rela ción con la ense ñanza supe rior, los Esta dos debe rán actuar “por
cuan tos medios sean apro pia dos”, lo que entraña de hecho como obje tivo la pres ta ción
gra tuita de esa ense ñanza.

Por con si guiente, en los infor mes de los Esta dos Par tes se deberá hacer men ción al
número de años de ense ñanza obli ga to ria así como a la edad límite de esa ense ñanza, las
medi das toma das para garan ti zar que la ense ñanza pri ma ria sea obli ga to ria y gra tuita para
todos los niños, así como las medi das que se hayan tomado para intro du cir la ense ñanza
secun da ria gra tuita. Tam bién es impor tante indi car el costo real para una fami lia de la esco -
la ri za ción de un niño en esos dife ren tes nive les de ense ñanza y las medi das adop ta das para
per mi tir que los niños que per te ne cen a fami lias pobres ten gan acceso a todos los nive les
de la ense ñanza.

Las medi das con cre tas para apo yar a las niñas cobran una impor tan cia espe cial en el
campo de la edu ca ción, como se des tacó en los deba tes gene ra les del Comité de los Dere -
chos del Niño y la Cuarta Con fe ren cia Mun dial sobre la Mujer cele brada en Bei jing. La dis -
cri mi na ción con tra las niñas suele ser la con se cuen cia de la dis tri bu ción tra di cio nal de
fun cio nes den tro de la fami lia, en la que se con fía a las niñas res pon sa bi li da des domés ti cas
y se les impide el acceso a la escuela o la con clu sión del ciclo esco lar. Esos casos son par ti -
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cu lar mente evi den tes en las zonas rura les y apar tada en las que la dis tan cia a la escuela, la
falta de cla ses sepa ra das para las niñas o el número insu fi ciente de muje res en la ense ñanza 
con tri buye a menudo a refor zar acti tu des dis cri mi na to rias exis ten tes y son la causa del
toda vía extre ma da mente alto nivel de anal fa be tismo entre las niñas. A ese res pecto, en la
Pla ta forma de Acción apro bada por la Con fe ren cia Mun dial sobre la Mujer de Bei jing en
1995 se reco noce expre sa mente que las niñas sue len obte ner resul ta dos esco la res medio -
cres, que el por cen taje de su asis ten cia a la escuela secun da ria sigue siendo con si de ra ble -
mente bajo en muchos paí ses y que no sue len reci bir el aliento o la opor tu ni dad para cur sar
una for ma ción cien tí fica y tec no ló gica, lo que limita sus cono ci mien tos bási cos y sus opor -
tu ni da des de empleo. Así pues, y como el Comité a menudo ha puesto de relieve, es impe -
ra tivo garan ti zar el acceso efec tivo de las niñas al sis tema de ense ñanza y de for ma ción
pro fe sio nal, así como aumen tar el por cen taje de niñas que asis ten a la escuela, redu ciendo
las tasas de deser ción esco lar. Por otro lado, es menes ter eli mi nar todos los este reo ti pos en 
los mate ria les didác ti cos, y todas las per so nas invo lu cra das en el sis tema edu ca tivo debe rán 
reci bir una for ma ción ade cuada por lo que res pecta a la Con ven ción y a los dere chos fun -
da men ta les de niños y niñas. Por con si guiente, en los infor mes se deberá indi car el por cen -
taje de niñas ins cri tas en cada nivel del sis tema de ense ñanza, la tasa de asis ten cia esco lar y
de deser ción esco lar así como las medi das adop ta das para pro mo ver su par ti ci pa ción cada
vez mayor en la vida esco lar.

En el artí culo tam bién se men cio nan la infor ma ción y orien ta ción en cues tio nes edu ca cio -
na les y pro fe sio na les, como impor tan tes ele men tos para la pre pa ra ción de los niños a una
vida indi vi dual y res pon sa ble en la socie dad. Por con si guiente, los Esta dos debe rán tomar
medi das apro pia das para garan ti zar la dis po ni bi li dad y el acceso a esa infor ma ción y orien -
ta ción, de modo que los niños pue dan bene fi ciarse de ellas pro gre si va mente y sobre la base 
de la igual dad de opor tu ni da des.

A este res pecto, par ti cu lar aten ción debe pres tarse a la situa ción de los niños que viven en
zonas apar ta das o rura les, que deben tener acceso a la infor ma ción y orien ta ción en cues -
tio nes edu ca cio na les y pro fe sio na les en igual dad de opor tu ni da des. Con viene des ta car
que, muy a menudo, los niños aban do nan la ense ñanza de forma pre ma tura por que se
sien ten atraí dos a inte grarse en el mer cado de mano de obra ile gal, y les es difí cil com pren -
der el valor de la edu ca ción para su futuro. Esto demues tra hasta qué punto son per ti nen tes 
la infor ma ción y la orien ta ción en cues tio nes edu ca cio na les y pro fe sio na les como medio
de pro por cio nar las com pe ten cias nece sa rias para ejer cer una pro fe sión en el futuro,
ampliando el aba nico de opcio nes para el niño y con tri bu yendo a la pre ven ción de situa cio -
nes en las que el niño ter mina siendo mano de obra clan des tina y explo tada. A este res -
pecto, es par ti cu lar mente impor tante velar por que se fije la misma edad para la con clu sión 
de la ense ñanza obli ga to ria y para el acceso al empleo, ase gu rán dose de que esa edad no
sea dema siado baja.
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Como ya se ha men cio nado ante rior mente, el párrafo 2 del artí culo 28 cons ti tuye una
impor tante inno va ción de la Con ven ción, por cuanto des taca la nece si dad de que la dis ci -
plina esco lar se admi nis tre de modo com pa ti ble con la dig ni dad humana del niño y de con -
for mi dad con las dis po si cio nes y los prin ci pios de la Con ven ción. Así pues, los Esta dos
Par tes debe rán adop tar medi das apro pia das, legis la ti vas y de otra índole, en par ti cu lar
cam pa ñas de sen si bi li za ción y acti vi da des de for ma ción des ti na das a los ense ñan tes, con
objeto de prohi bir los cas ti gos cor po ra les en las escue las públi cas y pri va das o cual quier
otra acti tud que menos cabe el dere cho fun da men tal del niño a su inte gri dad física o que sea 
con tra ria a su dig ni dad. Aná lo ga mente debe rán tomarse medi das para pro mo ver y garan -
ti zar la apli ca ción efec tiva del dere cho del niño a expre sar su opi nión libre mente en todos
los asun tos que lo afec ten así como a tener opor tu ni dad de par ti ci par en cual quier pro ce di -
miento rela tivo a su vida en la escuela, en par ti cu lar, en las deci sio nes de sus pen sión o
expul sión de la escuela.

En el párrafo 3 se aborda la impor tante esfera de la coo pe ra ción inter na cio nal, rea fir mán -
dose la exhor ta ción que se hace en el artí culo 4 en favor de un movi miento de soli da ri dad
inter na cio nal por los niños, des ta cán dose las nece si da des espe cia les de los paí ses en desa -
rro llo. A este res pecto, es impor tante recor dar el prin ci pio 20/20 res pal dado por varios
orga nis mos de las Nacio nes Uni das, según el cual, los Esta dos debe rían asig nar 20 por
ciento del pre su puesto nacio nal así como 20 por ciento del total reci bido en con cepto de
ayuda para el desa rro llo, al sec tor social, incluida la ense ñanza. Del mismo modo, en
recien tes con fe ren cias de las Nacio nes Uni das se ha hecho un impor tante lla ma miento en
favor del cum pli miento del obje tivo con cer tado de 0,7 por ciento del pro ducto nacio nal
bruto des ti nado a la ayuda para el desa rro llo y en favor de un incre mento del por cen taje de
fon dos des ti na dos a pro gra mas de desa rro llo social, obje tivo que se debe ría tener en
cuenta en las polí ti cas de ayuda al desa rro llo de los Esta dos.

Así pues, debe ría fomen tarse la coo pe ra ción inter na cio nal, des ti nán dose en par ti cu lar,
pero no exclu si va mente a la eli mi na ción de la igno ran cia y el anal fa be tismo, el acceso a los
cono ci mien tos cien tí fi cos y téc ni cos y a los méto dos moder nos de ense ñanza. Por con si -
guiente, en los pro gra mas de coo pe ra ción téc nica inter na cio nal se deberá pre ver la for ma -
ción de ense ñan tes en méto dos peda gó gi cos moder nos así como su per fec cio na miento.
No hay duda de que los ense ñan tes podrían desem pe ñar un papel fun da men tal a la hora de 
pro mo ver el valor de la ense ñanza así como de fomen tar una toma de con cien cia y una
mejor com pren sión de los valo res de la Con ven ción, entre otras cosas, con miras a que
aumente la con tra ta ción de muje res docen tes, alen tán dose la par ti ci pa ción de las niñas en
la vida esco lar, eli mi nando todos los mate ria les que con tie nen este reo ti pos y erra di cando
los méto dos de dis ci plina esco lar que pue dan menos ca bar la dig ni dad humana del niño o,
en líneas gene ra les, pro mo viendo los obje ti vos de la ense ñanza de con for mi dad con el artí -
culo 29 de la Con ven ción.
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ARTÍCULO 29
Texto del artículo 29

1. Los Esta dos Par tes con vie nen en que la edu ca ción del niño deberá
estar enca mi nada a:

a) Desa rro llar la per so na li dad, las apti tu des y la capa ci dad men tal y
física del niño hasta el máximo de sus posi bi li da des;

b) Incul car al niño el res peto de los dere chos huma nos y las liber ta -
des fun da men ta les y de los prin ci pios con sa gra dos en la Carta de
las Nacio nes Uni das;

c) Incul car al niño el res peto de sus padres, de su pro pia iden ti dad
cul tu ral, de su idioma y sus valo res, de los valo res nacio na les del
país en que vive, del país de que sea ori gi na rio y de las civi li za cio -
nes dis tin tas de la suya;

d) Pre pa rar al niño para asu mir una vida res pon sa ble en una socie -
dad libre, con espí ritu de com pren sión, paz, tole ran cia, igual dad
de los sexos y amis tad entre todos los pue blos, gru pos étni cos,
nacio na les y reli gio sos y per so nas de ori gen indí gena;

e) Incul car al niño el res peto del medio ambiente natu ral.

2. Nada de lo dis puesto en el pre sente artí culo o en el artí culo 28 se
inter pre tará como una res tric ción de la liber tad de los par ti cu la res y
de las enti da des para esta ble cer y diri gir ins ti tu cio nes de ense ñanza, a
con di ción de que se res pe ten los prin ci pios enun cia dos en el párrafo 1
del pre sente artí culo y de que la edu ca ción impar tida en tales ins ti tu -
cio nes se ajuste a las nor mas míni mas que pres criba el Estado.

Comen tario

En este artí culo se des taca la impor tan cia de que la edu ca ción esté orien tada por valo res
fun da men ta les que con tri bu yan deci si va mente a garan ti zar que el niño no sólo se bene fi cie
de la edu ca ción y com pe ten cias pura mente for ma les sino que se desa rro lle en un entorno
armo nioso sobre los pla nos espi ri tual, moral, social y físico. Esos valo res, des cri tos en el
párrafo 1, se apli can tanto al con te nido de la edu ca ción como a la forma en que se imparte, 
lo que exige un enfo que par ti cu lar por lo que res pecta a la forma de ense ñar y apren der.

Es inte re sante obser var que, a dife ren cia de otras dis po si cio nes de la Con ven ción, en el
párrafo 1 se insiste en la nece si dad de un con senso en torno a los obje ti vos de la edu ca ción, 
por lo que se uti liza la expre sión “ los Esta dos Par tes con vie nen” y no, como es habi tual,
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“los Esta dos Par tes reco no cen”. Se des taca ade más la fun da men tal impor tan cia de un
enfo que cen trado en el niño de forma que con tri buya deci si va mente al desa rro llo de sus
apti tu des hasta el máximo de sus posi bi li da des, esti mu lando su crea ti vi dad y capa ci dad y
pre pa rán dolo para asu mir una vida res pon sa ble en una socie dad libre. Al mismo tiempo,
en el artí culo se pro mueve el res peto del niño por todos cuan tos son dife ren tes y por la
diver si dad de cul tu ras, valo res, idio mas y civi li za cio nes de todo el mundo, fomen tán dose
así un espí ritu de com pren sión y amis tad recí pro cas. Así pues, aun des ta cando la impor -
tan cia de incul car al niño el res peto de su pro pia cul tura, valo res y nación, la Con ven ción
indica ade más la nece si dad de una acti tud abierta y sin estre chez de miras de modo que se
fomente la sen si bi li dad y tole ran cia en rela ción con los otros.

Por otro lado, en el párrafo 1 se des taca la impor tan cia esen cial de incul car al niño el res -
peto de los dere chos huma nos y la nece si dad de que los Esta dos Par tes inclu yan los dere -
chos huma nos y las liber ta des fun da men ta les en los pla nes de estu dio. Como se ha
men cio nado ante rior mente, tomando nota de esa nece si dad, el Comité ha ins tado a los
Esta dos Par tes a uti li zar la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño como un modelo para
la ense ñanza rela tiva a los dere chos huma nos y a exa mi nar la posi bi li dad de incluirla en el
pro grama de estu dios así como en el pro grama de for ma ción para el per so nal docente.

Una gran inno va ción aquí es la refe ren cia que se hace a la nece si dad de incul car al niño el
res peto del medio ambiente natu ral. La Con ven ción demues tra así cla ra mente la estre cha
rela ción que existe entre un medio ambiente salu da ble y el dis frute de los dere chos fun da -
men ta les, indi cando al mismo tiempo la impor tan cia de incul car la pre ser va ción y la pro -
tec ción del medio ambiente desde las pri me ras eta pas de la vida. Tras des ta car en el
artí culo 24 los ries gos y peli gros para la salud de los niños como con se cuen cia de la con ta -
mi na ción ambien tal y habiendo exhor tado a la difu sión de infor ma ción sobre el sanea -
miento ambien tal y sobre la pre ven ción de acci den tes, la Con ven ción des taca aquí la
impor tan cia del medio ambiente como ele mento esen cial de los pla nes de estu dio.

ARTÍCULO 31

Texto del artículo 31

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho del niño al des canso y el
espar ci miento, al juego y a las acti vi da des recrea ti vas pro pias de su
edad y a par ti ci par libre mente en la vida cul tu ral y en las artes.

2. Los Esta dos Par tes res pe ta rán y pro mo ve rán el dere cho del niño a
par ti ci par ple na mente en la vida cul tu ral y artís tica y pro pi cia rán
opor tu ni da des apro pia das, en con di cio nes de igual dad, de par ti ci par
en la vida cul tu ral, artís tica, recrea tiva y de espar ci miento.
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Comentario

En las dis po si cio nes de este artí culo se des taca la impor tan cia fun da men tal de garan ti zar a
todos y cada uno de los niños el dere cho a ser niño, así como el dere cho al juego y a las acti -
vi da des recrea ti vas pro pias de su edad, al des canso y el espar ci miento, así como a par ti ci -
par libre mente en la vida cul tu ral y artís tica.

Cada uno de los dere chos reco no ci dos en este artí culo tiene su pro pio valor como medio
de pro mo ver la crea ti vi dad y el espí ritu de curio si dad de los niños y de garan ti zar el espa cio
que nece si tan para des can sar y dis fru tar de la feli ci dad de ser niños. Pero tam bién deberá
exa mi narse en cone xión con otros artí cu los per ti nen tes de la Con ven ción, reco no cién -
dose así que el dere cho al juego y a las acti vi da des recrea ti vas deben tenerse en cuenta en el 
marco del dere cho a la edu ca ción, a fin de con tri buir al desa rro llo de las apti tu des del niño
hasta el máximo de sus posi bi li da des. Del mismo modo, incluso en las cir cuns tan cias espe -
cí fi cas en las que se per mite tra ba jar a los niños meno res de 18 años, a la luz del artí culo
32, el dere cho al des canso y al espar ci miento tam bién debe rán garan ti zarse en igual dad de
con di cio nes. En las situa cio nes que se regla men tan en el artí culo 39 por lo que res pecta a la 
recu pe ra ción y la rein te gra ción social de todo niño víc tima de cual quier forma de aban -
dono, explo ta ción y abuso, tor tura o con flic tos arma dos, el hecho de que el niño pueda
jugar y par ti ci par en acti vi da des recrea ti vas puede desem pe ñar un papel fun da men tal, pro -
mo viendo la autoes tima y la con fianza del niño así como su par ti ci pa ción cre ciente en la
vida.

Las acti vi da des que se pre vén en el marco de este artí culo debe rán adap tarse a la edad del
niño. Por con si guiente, no debe rán ser exce si vas ni entra ñar ries gos inne ce sa rios o per ju -
di cia les para el desa rro llo, la salud y la edu ca ción del niño; tam poco debe rán ser fuente de
explo ta ción, en par ti cu lar, en los ámbi tos prin ci pal mente des ti na dos a pro mo ver el bie nes -
tar del niño, como en el caso de las acti vi da des o com pe ti cio nes depor ti vas.

Los Esta dos Par tes tie nen la obli ga ción no sólo de reco no cer y res pe tar los dere chos esti -
pu la dos en este artí culo sino de adop tar, a la luz del párrafo 2, todas las medi das apro pia das 
para pro mo ver la plena par ti ci pa ción del niño en la vida cul tu ral y artís tica. Así pues, los
Esta dos debe rán actuar teniendo en con si de ra ción la edad del niño así como la gama de
acti vi da des a la que tiene dere cho a par ti ci par libre mente. Con ese fin, debe rán ofre cer
opor tu ni da des apro pia das en igual dad de con di cio nes a todos los niños, inclui dos los que
viven en zonas rura les y apar ta das, los niños impe di dos y los niños que for man parte de
gru pos vul ne ra bles. Por con si guiente, en los infor mes se debe rán indi car, entre otras
cosas, las medi das toma das para crear espa cios donde pue dan desa rro llarse acti vi da des
cul tu ra les, artís ti cas, recrea ti vas y de espar ci miento des ti na das a los niños, así como las
diver sas acti vi da des desa rro lla das, el por cen taje de niños que par ti ci pan en esas acti vi da -
des por país y la par tida del pre su puesto que se asigna a las mis mas, así como la tasa de
niños que se bene fi cian real mente de ellas.
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VIII. Me di das espe cia les de pro tec ción

a) Ni ños en situa cio nes de ur gen cia – artícu los 22, 38 y 39

ARTÍCULO 22
Texto del artículo 22

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán medi das ade cua das para lograr que el
niño que trate de obte ner el esta tuto de refu giado o que sea con si de -
rado refu giado de con for mi dad con el dere cho y los pro ce di mien tos
inter na cio na les o inter nos apli ca bles reciba, tanto si está acom pa ñado 
de sus padres o de cual quier otra per sona, la pro tec ción y la asis ten cia
huma ni ta ria ade cua das para el dis frute de los dere chos per ti nen tes
enun cia dos en la pre sente Con ven ción y en otros ins tru men tos inter -
na cio na les de dere chos huma nos o de carác ter huma ni ta rio en que
dichos Esta dos sean par tes.

2. A tal efecto, los Esta dos Par tes coo pe ra rán, en la forma que esti men
apro piada, en todos los esfuer zos de las Nacio nes Uni das y demás
orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les com pe ten tes y orga ni za cio nes
no guber na men ta les que coo pe ren con las Nacio nes Uni das por pro te -
ger y ayu dar a todo niño refu giado y loca li zar a sus padres o a otros
miem bros de su fami lia, a fin de obte ner la infor ma ción nece sa ria
para que se reúna con su fami lia. En los casos en que no se pueda loca -
li zar a nin guno de los padres o miem bros de la fami lia, se con ce derá al 
niño la misma pro tec ción que a cual quier otro niño pri vado per ma -
nente o tem po ral mente de su medio fami liar, por cual quier motivo,
como se dis pone en la pre sente Con ven ción.

Comen tario

En el artí culo 22 se aborda de forma espe cí fica la situa ción de los niños refu gia dos, de los
niños soli ci tan tes de asilo, así como la de los niños no acom pa ña dos. El hecho de que se
des ta quen las situa cio nes de esos niños en par ti cu lar no sig ni fica en modo alguno que no se 
apli quen a esos niños los otros artí cu los de la Con ven ción.

En el pro pio artí culo 22 se indica ya que los Esta dos Par tes deben velar por que este grupo
de niños reciba “la pro tec ción y la asis ten cia huma ni ta ria ade cuada” y tomar medi das ade -
cua das para garan ti zar que dis fru ten “de los dere chos per ti nen tes enun cia dos en la pre -
sente Con ven ción y en otros ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma nos o de
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carác ter huma ni ta rio”. Ade más, en el artí culo 2 se des taca, como ya se ha men cio nado, la
res pon sa bi li dad de los Esta dos Par tes de garan ti zar y pro te ger los dere chos reco no ci dos
por la Con ven ción por lo que res pecta a “cada niño sujeto a su juris dic ción” y de velar ade -
más por que no se admita dis cri mi na ción alguna por los moti vos que sean, entre otros,
sobre la base del ori gen nacio nal del niño, la raza, el idioma o cual quier otra cir cuns tan cia,
lo que tam bién atañe cla ra mente la situa ción de los niños refu gia dos y soli ci tan tes de asilo.
Por con si guiente, los dere chos fun da men ta les del niño esti pu la dos en la Con ven ción tam -
bién debe rán ser dis fru ta dos por esos niños, incluido el dere cho a ser ins crito inme dia ta -
mente des pués de su naci miento, a tener un nom bre y a adqui rir una nacio na li dad, así
como a ser cui dado por sus padres y a que sus soli ci tu des enca mi na das a la reu nión de la
fami lia sean aten di das por los Esta dos de manera posi tiva, huma ni ta ria y expe di tiva; a la
liber tad de expre sión, a la salud y a la edu ca ción así como a bene fi ciarse de pro tec ción
espe cial con tra cual quier forma de explo ta ción, incluida la explo ta ción del tra bajo infan til o 
el reclu ta miento mili tar a una edad infe rior a la edad mínima esti pu lada por la Con ven ción.
Del mismo modo, la pri va ción de liber tad sólo deberá apli carse como medida de último
recurso y durante el período lo más corto posi ble.

Los prin ci pios gene ra les de la Con ven ción tam bién deben ofre cer orien ta ción en la edu ca -
ción, el desa rro llo y el cui dado de esos gru pos de niños. Así pues, a la luz del artí culo 2 de la
Con ven ción, los niños y niñas que se hallan en cam pa men tos de refu gia dos debe rán poder
dis fru tar del dere cho a la edu ca ción en igual dad de con di cio nes y en rela ción con cual quier
otro niño, y debe rán adop tarse todas las medi das apro pia das para pre ve nir cual quier tipo
de dis cri mi na ción o abuso en rela ción con los niños que per te ne cen a un grupo étnico o
reli gioso par ti cu lar. El inte rés supe rior del niño deberá tener pre la ción en todas las deci sio -
nes que lo afec ten, como a la hora de deci dir por lo que res pecta a las soli ci tu des de reu ni fi -
ca ción de la fami lia incluso cuando sean pre sen ta das por un niño no acom pa ñado, o de
per mi tir que un niño per ma nezca en un país de aco gida en los casos en los que la repa tria -
ción al país de ori gen puede poner en peli gro su vida. Por último, la par ti ci pa ción del niño
refu giado o soli ci tante de asilo deberá pro mo verse y garan ti zarse con miras a que se tenga
en cuenta el punto de vista del niño en los pro ce di mien tos per ti nen tes, como en rela ción
con la soli ci tud de asilo, la reu ni fi ca ción de la fami lia o la depor ta ción de uno de los padres.
Así pues, como se esti pula en el artí culo 12 de la Con ven ción, a fin de pro mo ver su par ti ci -
pa ción, se deberá per mi tir que el niño tenga opor tu ni dad de expre sar su opi nión, ya sea
direc ta mente o por medio de un repre sen tante o de un órgano apro piado. La deci sión a
ese res pecto deberá tomarse en fun ción del inte rés supe rior del niño. Es evi dente que la
pre sen cia de un repre sen tante es par ti cu lar mente impor tante si se trata de niños no acom -
pa ña dos.

Así pues, las legis la cio nes y prác ti cas nacio na les debe rán refle jar estos valo res y preo cu pa -
cio nes. El hecho de que en un Estado par ti cu lar no exis tan refu gia dos no debe ser un argu -
mento para no adop tar leyes en ese sen tido. En el artí culo 4 de la Con ven ción se insta a la
adop ción de medi das legis la ti vas “para dar efec ti vi dad a los dere chos reco no ci dos en la [...]
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Con ven ción”, y los dere chos de los niños refu gia dos y soli ci tan tes de asilo no deben ser una 
excep ción. A ese res pecto, un marco jurí dico puede ser un impor tante ins tru mento de pre -
ven ción en situa cio nes de urgen cia cuando el Estado deba hacer frente a una gran afluen cia 
de refu gia dos.

Para garan ti zar la apli ca ción del artí culo 22 y, en tér mi nos gene ra les, el dis frute de los
dere chos fun da men ta les de los niños refu gia dos o soli ci tan tes de asilo, se requiere por
supuesto una acción a nivel inter na cio nal, a la que se refiere el párrafo 2 cuando des taca la
impor tan cia de la coo pe ra ción con los orga nis mos de las Nacio nes Uni das, las orga ni za -
cio nes inter gu ber na men ta les y las orga ni za cio nes no guber na men ta les que coo pe ran con
las Nacio nes Uni das. Qué duda cabe que una acción con junta por parte de estas enti da des
es esen cial a la hora de pro te ger y ayu dar al niño, en par ti cu lar, cuando es nece sa rio loca li -
zar a los padres u otros miem bros de la fami lia con miras a la reu ni fi ca ción fami liar.

ARTÍCULO 38
Texto del artículo 38

1. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a res pe tar y velar por que se res -
pe ten las nor mas del dere cho inter na cio nal huma ni ta rio que les sean
apli ca bles en los con flic tos arma dos y que sean per ti nen tes para el
niño.

2. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das posi bles para ase gu -
rar que las per so nas que aún no hayan cum plido los 15 años de edad
no par ti ci pen direc ta mente en las hos ti li da des.

3. Los Esta dos Par tes se abs ten drán de reclu tar en las fuer zas arma das a
las per so nas que no hayan cum plido los 15 años de edad. Si reclu tan
per so nas que hayan cum plido 15 años, pero que sean meno res de 18,
los Esta dos Par tes pro cu ra rán dar prio ri dad a los de más edad.

4. De con for mi dad con las obli ga cio nes dima na das del dere cho inter na -
cio nal huma ni ta rio de pro te ger a la pobla ción civil durante los con flic -
tos arma dos, los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das posi bles
para ase gu rar la pro tec ción y el cui dado de los niños afec ta dos por un
con flicto armado.
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Comentario

En el artí culo 38 se aborda la situa ción de los niños afec ta dos por los con flic tos arma dos. Es
el resul tado de un largo debate en el grupo de redac ción de la Comi sión de Dere chos Huma -
nos y sigue siendo hoy la base de impor tan tes estu dios y nego cia cio nes des ti na dos a refor zar
el nivel de pro tec ción de los niños que se encuen tran atra pa dos en esas situa cio nes.

En las dis po si cio nes de este artí culo se des ta can dos ideas prin ci pa les: en pri mer lugar, se
reco noce que el dere cho inter na cio nal huma ni ta rio apli ca ble en las situa cio nes de con flicto 
armado tam bién son per ti nen tes para los niños por lo que debe rán ser apli ca dos por los
Esta dos (párrafo 1), entre otras cosas, con miras a garan ti zar la pro tec ción de la pobla ción
civil en gene ral y de los niños en par ti cu lar (párrafo 4); en segundo lugar se abor dan espe cí -
fi ca mente las con di cio nes en las que los niños pue den ser reclu ta dos como sol da dos para
par ti ci par en las hos ti li da des (párra fos 3 y 2).

La situa ción de los niños afec ta dos por los con flic tos arma dos viene siendo objeto de pro -
funda preo cu pa ción desde hace tiempo, y ha cobrado un inte rés reno vado tras la adop ción 
de la Con ven ción. El hecho de que fuera éste el pri mer asunto al que el Comité dedicó sus
deba tes ha con tri buido en parte a poner ese situa ción de relieve. Desde enton ces, y sobre
la base de las reco men da cio nes espe cí fi cas apro ba das por el Comité, se han tomado dos
medi das prin ci pa les en el sis tema de las Nacio nes Uni das; por un lado, la Comi sión de
Dere chos Huma nos deci dió esta ble cer un grupo de tra bajo para redac tar un pro to colo
facul ta tivo de la Con ven ción, ele vando la edad mínima de reclu ta miento y par ti ci pa ción de
los jóve nes en las hos ti li da des a 18 años; por otro lado, un experto nom brado por el Secre -
ta rio Gene ral ha empren dido un impor tante estu dio sobre las reper cu sio nes de los con flic -
tos arma dos en los niños. Ambas ini cia ti vas se han lle vado a cabo en el marco de la
Con ven ción y se han regido por los dere chos fun da men ta les de los niños. Una vez ter mi -
na das, esas ini cia ti vas con tri bui rán sin duda a mejo rar la pro tec ción de los niños en con flic -
tos arma dos y de hecho ya están con tri bu yendo deci si va mente a pro mo ver una mayor
toma de con cien cia sobre esa situa ción.

La pro tec ción de los dere chos de los niños en situa cio nes de gue rra ha pasado a ser una
prio ri dad impor tante en dife ren tes orga ni za cio nes que for man parte del sis tema de las
Nacio nes Uni das. Es ese el caso del UNICEF que aprobó un “Pro grama Anti bé lico” en su
Informe sobre el Estado Mun dial de la Infan cia 1996, y del ACNUR, como lo demues tran
sus ini cia ti vas sobre el terreno en las situa cio nes de urgen cia. A su vez, los Esta dos han
reco no cido en la Pla ta forma de Acción apro bada en la Cuarta Con fe ren cia Mun dial sobre
la Mujer de Bei jing que las vio la cio nes de los dere chos huma nos en las situa cio nes de con -
flicto armado cons ti tu yen vio la cio nes de los prin ci pios fun da men ta les de los dere chos
huma nos inter na cio na les y del dere cho huma ni ta rio. En la Con fe ren cia Inter na cio nal de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja cele brada en Gine bra en diciem bre de 1995, se reco -
mendó por con senso que las par tes en con flicto se abs tu vie ran de dar armas a niños meno -

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 509



res de 18 años y toma ran todas las medi das nece sa rias para garan ti zar que los niños
meno res de 18 años no par ti ci pa ran en las hos ti li da des.

Los deba tes gene ra les que tuvie ron lugar en el marco del Comité cons ti tu yen una valiosa
refe ren cia a la hora de defi nir las obli ga cio nes de los Esta dos Par tes en este ámbito. En ellos 
se des tacó el com pro miso de los Esta dos de garan ti zar y res pe tar todos los dere chos reco -
no ci dos por la Con ven ción a cada niño bajo su juris dic ción (artí culo 2) y de adop tar todas
las medi das apro pia das para alcan zar ese obje tivo (artí culo 4). Se des tacó ade más que en
sus accio nes, los Esta dos debían regirse por los prin ci pios gene ra les de la Con ven ción, en
par ti cu lar, por el inte rés supe rior del niño, y que nin guna de esas dis po si cio nes admi tía
dero ga ción alguna en tiem pos de gue rra o de urgen cia. Par ti cu lar mente importe fue des ta -
car que todos los dere chos del niño pue den estar en juego en tiem pos de gue rra y que, de
hecho, es nece sa rio tomar todas las medi das apro pia das con carác ter incluso más urgente
para garan ti zar su cum pli miento efec tivo y la asis ten cia y el soco rro huma ni ta rios nece sa -
rios a los niños, entre otras cosas, esta ble ciendo corre do res de paz y tre guas.

Una de las cues tio nes pri mor dia les que se plan tean en el artí culo 38 es la cues tión de la
edad mínima para el reclu ta miento y la par ti ci pa ción en las hos ti li da des. A este res pecto, el 
Comité con sid er a que las dis po si cio nes del artí culo 41 de la Con ven ción deben ser con si -
de ra das por los Esta dos como un medio de garan ti zar la apli ca ción per ma nente de las nor -
mas que sean más favo ra bles a los niños. Des pués de la rati fi ca ción o de la adhe sión, los
Esta dos tam bién pue den hacer decla ra cio nes com pro me tién dose a no reclu tar a niños
meno res de 18 años de edad. A este res pecto, al tiempo que insta a una apli ca ción efec tiva
de la Con ven ción, el Comité exhorta a la mejora de las nor mas exis ten tes y a la con cer ta -
ción futura de un pro to colo facul ta tivo en el que se eleve la edad mínima de par ti ci pa ción
de los niños en los con flic tos arma dos.

El Comité tam bién ha puesto de relieve que la par ti ci pa ción de per so nas meno res de 18
años en las hos ti li da des es per ju di cial física y psi co ló gi ca mente y puede afec tar el pleno dis -
frute de los dere chos fun da men ta les del niño. Por esta razón, las per so nas meno res de 18
años nunca debe rían par ti ci par en las hos ti li da des. La par ti ci pa ción en con flic tos arma dos, 
ya sea directa o indi recta, plan tea gra ves ries gos para la vida de los niños y menos caba su
desa rro llo armo nioso y la apli ca ción de los dere chos inhe ren tes a su dig ni dad humana
(inclui dos los dere chos a un entorno fami liar, a la edu ca ción y a la salud, a una nacio na li dad, 
y a no ser objeto de malos tra tos o explo ta ción). Es menes ter reco no cer que en una situa -
ción de urgen cia, es muy difí cil defi nir el límite entre lo que puede con si de rarse par ti ci pa -
ción directa y par ti ci pa ción indi recta, por cuanto los ries gos que se corren y la dene ga ción
del res peto de los dere chos fun da men ta les son simi la res en ambos casos, por lo que es evi -
dente que hay que evi tar cual quier situa ción que pueda menos ca bar el res peto de los dere -
chos del niño. Por esta razón, en el pro to colo facul ta tivo deberá refle jarse una prohi bi ción
clara de la par ti ci pa ción en las hos ti li da des de per so nas meno res de 18 años, ya sea de
forma directa o indi recta.
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Ade más, los Esta dos Par tes debe rán abs te nerse de reclu tar a per so nas meno res de 18
años en las fuer zas arma das. La misma regla cabe apli carse como cues tión de prin ci pio al
reclu ta miento volun ta rio. La rea li dad mues tra que las situa cio nes de urgen cia favo re cen el
reclu ta miento de niños, lo que supone gra ves ries gos para ellos. Por esta razón, el reclu ta -
miento volun ta rio en las fuer zas arma das nunca deberá uti li zarse como una excusa que
haga posi ble la par ti ci pa ción directa o indi recta en las hos ti li da des de per so nas meno res de 
18 años. Incluso en las situa cio nes en las que los Esta dos acep tan reclu ta mien tos volun ta -
rios, la for ma ción de las per so nas volun ta rias deberá incluir la for ma ción rela tiva a los dere -
chos huma nos y huma ni ta rios, a la luz de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y en
par ti cu lar de las dis po si cio nes de los artí cu los 28, 29 y 42.

Con viene des ta car que la apli ca ción del artí culo 38 tam bién requiere la adop ción de medi -
das des ti na das a la pre ven ción de los con flic tos o la ate nua ción de sus efec tos, inclui das
medi das de media ción y con ci lia ción, edu ca ción y for ma ción sobre los dere chos del niño
en el ejér cito y, en gene ral, una edu ca ción que fomente un espí ritu de com pren sión, soli da -
ri dad y paz a la luz del artí culo 29 de la Con ven ción.

ARTÍCULO 39

Texto del artículo 39

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para pro mo ver 
la recu pe ra ción física y psi co ló gica y la rein te gra ción social de todo niño víc -
tima de: cual quier forma de aban dono, explo ta ción o abuso; tor tura y otra
forma de tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes; o con flic tos
arma dos. Esa recu pe ra ción y rein te gra ción se lle va rán a cabo en un
ambiente que fomente la salud, el res peto de sí mismo y la dig ni dad del
niño.

Comentario

A la luz del artí culo 39 de la Con ven ción, los niños víc ti mas de la gue rra deben bene fi ciarse
de pro gra mas para su recu pe ra ción física y psi co ló gica y su rein te gra ción social en un
medio que pro mueva su salud, el res peto de sí mismo y su dig ni dad. En este ámbito, al
mismo tiempo que resaltó la impor tan cia de la coo pe ra ción entre los orga nis mos de las
Nacio nes Uni das y las orga ni za cio nes no guber na men ta les y la nece si dad de que actúen de
con for mi dad con un plan inte grado, el Comité des tacó en su debate sobre los con flic tos
arma dos, que los pro gra mas para la recu pe ra ción y la rein te gra ción del niño requie ren la
apli ca ción y la super vi sión de estra te gias ade cua das y deben basarse en el refuerzo de la
par ti ci pa ción de las fami lias y de la comu ni dad local.
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b) Ni ños que tie nen con flic tos con la jus ti cia – Apar ta dos a, b, c, d del
artículo 37, artícu los 40 y 39

Los artí cu los 37 y 40 se exa mi nan jun tos por cuanto abor dan dere chos fun da men ta les así
como la pro tec ción jurí dica de los niños en el marco de la admi nis tra ción de la jus ti cia de
meno res. Junto con el artí culo 39 rela tivo a la recu pe ra ción y la rein te gra ción de los niños,
esos artí culo han sido exa mi na dos por el Comité en el marco de un debate gene ral que tuvo 
lugar en noviem bre de 1995. Las con clu sio nes deri va das de ese debate y que se pre sen tan
a con ti nua ción cons ti tu yen una valiosa orien ta ción para los Esta dos Par tes en la apli ca ción
de estas dis po si cio nes.

ARTÍCULO 37*

Texto del artículo 37

Los Esta dos Par tes vela rán por que:

a) Nin gún niño sea some tido a tor tu ras ni a otros tra tos o penas crue les,
inhu ma nos o degra dan tes. No se impon drá la pena capi tal ni la de pri -
sión per pe tua sin posi bi li dad de excar ce la ción por deli tos come ti dos
por meno res de 18 años de edad;

b) Nin gún niño sea pri vado de su liber tad ile gal o arbi tra ria mente. La
deten ción, el encar ce la miento o la pri sión de un niño se lle vará a cabo
de con for mi dad con la ley y se uti li zará tan sólo como medida de
último recurso y durante el período más breve que pro ceda;

c) Todo niño pri vado de liber tad sea tra tado con la huma ni dad y el res -
peto que merece la dig ni dad inhe rente a la per sona humana, y de
manera que se ten gan en cuenta las nece si da des de las per so nas de su
edad. En par ti cu lar, todo niño pri vado de liber tad estará sepa rado de
los adul tos, a menos que ello se con si dere con tra rio al inte rés supe rior 
del niño, y ten drá dere cho a man te ner con tacto con su fami lia por
medio de corres pon den cia y de visi tas, salvo en cir cuns tan cias excep -
cio na les;

d) Todo niño pri vado de su liber tad ten drá dere cho a un pronto acceso a
la asis ten cia jurí dica y otra asis ten cia ade cuada, así como dere cho a
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impug nar la lega li dad de la pri va ción de su liber tad ante un tri bu nal u
otra auto ri dad com pe tente, inde pen diente e impar cial y a una pronta
deci sión sobre dicha acción.

ARTÍCULO 40

Texto del artículo 40

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho de todo niño de quien se ale -
gue que ha infrin gido las leyes pena les o a quien se acuse o declare cul -
pa ble de haber infrin gido las leyes a ser tra tado de manera acorde con
el fomento de su sen tido de la dig ni dad y el valor, que for ta lezca el res -
peto del niño por los dere chos huma nos y las liber ta des fun da men ta -
les de ter ce ros y en la que se ten gan en cuenta la edad del niño y la
impor tan cia de pro mo ver la rein te gra ción del niño y de que éste
asuma una fun ción cons truc tiva en la socie dad.

2. Con ese fin, y habida cuenta de las dis po si cio nes per ti nen tes de los
ins tru men tos inter na cio na les, los Esta dos Par tes garan ti za rán, en
par ti cu lar:

a) Que no se ale gue que nin gún niño ha infrin gido las leyes pena les,
ni se acuse o declare cul pa ble a nin gún niño de haber infrin gido
esas leyes, por actos u omi sio nes que no esta ban prohi bi dos por
las leyes nacio na les o inter na cio na les en el momento en que se
come tie ron;

b) Que a todo niño del que se ale gue que ha infrin gido las leyes pena -
les o a quien se acuse de haber infrin gido esas leyes se le garan -
tice, por lo menos, lo siguiente:

i) Que se lo pre su mirá ino cente mien tras no se pruebe su cul pa -
bili dad con forme a la ley;

ii) Que será in for mado sin de mora y di rec ta mente o, cuando sea 
pro ce dente, por in ter me dio de sus pa dres o sus rep re sen tan -
tes le ga les, de los car gos que pe san con tra él y que dis pon drá
de asis ten cia jurídica u otra asis ten cia ap ropi ada en la pre -
para ción y pre senta ción de su de fensa;

iii) Que la causa será dirimida sin de mora por una auto ri dad u ór -
gano ju di cial com pe tente, in de pendi ente e im par cial en una
audi en cia eq ui ta tiva con forme a la ley, en pres en cia de un
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ase sor jurídico u otro tipo de ase sor adecuado y, a me nos que
se con sid er are que ello fuere con trario al in terés su pe rior del
niño, teni endo en cuenta en par ticu lar su edad o situa ción y a
sus pa dres o rep re sen tan tes le ga les;

iv) Que no será ob li gado a prestar tes ti mo nio o a de cla rarse cul -
pa ble, que po drá in ter ro gar o hacer que se in ter rogue a tes ti -
gos de cargo y ob te ner la par tici pa ción y el in ter roga to rio de
tes ti gos de des cargo en con di cio nes de igualdad;

v) Si se con sid er are que ha in fringido, en efecto, las leyes
penales, que esta de ci sión y toda me dida im puesta a con se -
cuen cia de ella, serán someti das a una auto ri dad u ór gano ju -
di cial su pe rior com pe tente, in de pendi ente e im par cial,
con forme a la ley;

vi) Que el niño con tará con la asis ten cia gra tuita de un
intérprete si no com prende o no habla el idioma utili zado;

vii) Que se re spe tará ple na mente su vida pri vada en to das las
fases del pro ce di miento.

3. Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das para pro -
mo ver el esta ble ci miento de leyes, pro ce di mien tos, auto ri da des e ins -
ti tu cio nes espe cí fi cos para los niños de quie nes se ale gue que han
infrin gido las leyes pena les o a quie nes se acuse o declare cul pa bles de
haber infrin gido esas leyes, y en par ti cu lar:

a) El esta ble ci miento de una edad mínima antes de la cual se pre su -
mirá que los niños no tie nen capa ci dad para infrin gir las leyes
pena les;

b) Siem pre que sea apro piado y desea ble, la adop ción de medi das
para tra tar a esos niños sin recu rrir a pro ce di mien tos judi cia les,
en el enten di miento de que se res pe ta rán ple na mente los dere -
chos huma nos y las garan tías lega les.

4. Se dis pon drá de diver sas medi das, tales como el cui dado, las órde nes
de orien ta ción y super vi sión, el ase so ra miento, la liber tad vigi lada, la
colo ca ción en hoga res de guarda, los pro gra mas de ense ñanza y for -
ma ción pro fe sio nal, así como los niños sean tra ta dos de manera apro -
piada para su bie nes tar y que guarde pro por ción tanto con sus
cir cuns tan cias como con la infrac ción.
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Comentario

El ámbito de la admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res reviste una impor tan cia prác tica y
actual para los dife ren tes sis te mas jurí di cos. La esti mu lante e inno va dora filo so fía deri vada
de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y de otras nor mas de las Nacio nes Uni das
apro ba das en ese ámbito, a saber, las Reglas míni mas de las Nacio nes Uni das para la admi -
nis tra ción de la jus ti cia de meno res (regla mento de Bei jing), las Direc tri ces de las Nacio nes
Uni das para la Pre ven ción de la Delin cuen cia Juve nil (Direc tri ces de Riad) y las Reglas de
las Nacio nes Uni das para la pro tec ción de los meno res pri va dos de liber tad, apun tan a un
sis tema cen trado en el niño que lo reco nozca como un sujeto con dere chos y liber ta des fun -
da men ta les y garan tice que todas las deci sio nes a ese res pecto se rijan ante todo por el inte -
rés supe rior del niño. Esos prin ci pios des ta can la nece si dad de que los Esta dos Par tes
adop ten todas las medi das nece sa rias para garan ti zar que sus legis la cio nes y prác ti cas
nacio na les estén en con so nan cia con la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, en par ti -
cu lar, a la luz de su artí culo 4.

A este respecto, la Convención concilia dos valores esenciales: por un lado, el respeto de
los derechos humanos y de la dignidad humana inherente a cada individuo; por otro lado,
la consideración del interés superior del niño y de sus necesidades especiales a la luz de la
edad del niño, de la evolución de su personalidad y la voluntad de velar por que el niño
asuma una función constructiva y responsable en la sociedad. En este marco, la
Convención define algunos principios esenciales:

• El prin ci pio de huma ni dad: habida cuenta de este prin ci pio, la Con ven ción
prohibe sin amba ges la tor tura (véase la sec ción ante rior sobre dere chos y liber ta -
des civi les), la pena capi tal y la pri sión per pe tua sin posi bi li dad de excar ce la ción en
rela ción con las per so nas meno res de 18 años, limi tando la pri va ción de liber tad
como medida de último recurso y durante el período más breve que pro ceda (apar -
ta dos a y b del artí culo 37) y en las situa cio nes en las que la pri va ción de liber tad sea
abso lu ta mente nece sa ria, el niño deberá ser tra tado siem pre con huma ni dad y de
manera que se ten gan en cuenta las nece si da des que corres pon den a su edad;

• El prin ci pio de la fun ción esen cial de la fami lia que apunta a la nece si dad de
que el niño pri vado de liber tad man tenga con tac tos fre cuen tes con su fami lia,
mediante visi tas y corres pon den cia (apar tado d del artí culo 37) y la pre sen cia de los 
padres del niño cuando se le comu ni quen los car gos que pesan con tra él (inciso ii
del apar tado b del párrafo 2 del artí culo 40) y cuando la causa del niño es diri mida
por una auto ri dad y órgano judi cial com pe tente, inde pen diente, e impar cial (inciso 
iii del apar tado d del párrafo 2 del artí culo 40);

• El prin ci pio de la vida pri vada, que deberá ser res pe tado en todos los pro ce di -
mien tos que afec ten al niño y, en cuya vir tud, el niño tiene dere cho a tener con tac -
tos pri va dos con su ase sor legal, así como al res peto por parte del per so nal de las
ins ti tu cio nes donde haya sido colo cado por lo que res pecta a los asun tos que lo
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con cier nen a él o a su fami lia y de los que el per so nal en cues tión tenga cono ci -
miento a título pro fe sio nal, así como a un expe diente con fi den cial e indi vi dual.

• El prin ci pio de la inter ven ción judi cial para deter mi nar la lega li dad de la pri va -
ción de liber tad del niño (apar tado d del artí culo 37), el dere cho a que su causa sea
diri mida en una audien cia equi ta tiva con forme a la ley (inciso iii del apar tado b del
párrafo 2 del artí culo 40) y a que se recon si dere la deci sión por la que se reco noce
que el niño ha infrin gido las leyes pena les (apar tado b del párrafo 2 del artí culo 40);

• El prin ci pio de la invio la bi li dad de la defensa, en cuya vir tud, todo niño pri -
vado de su liber tad ten drá dere cho a asis ten cia jurí dica y otra asis ten cia ade cuada
(apar tado d del artí culo 37), a la pre pa ra ción y pre sen ta ción de su defensa (inciso ii
del apar tado b del párrafo 2 del artí culo 40) y a estar pre sente cuando la causa que
lo con cierne es diri mida en una audien cia equi ta tiva con forme a la ley (inciso iii del
apar tado b del párrafo 2 del artí culo 40);

• Y el prin ci pio de trá mite rápido de los pro ce di mien tos en los que par ti -
cipa el niño, como medio de garan ti zar el dere cho a un pronto acceso a la asis -
ten cia jurí dica y otra asis ten cia ade cuada (apar tado d del artí culo 37 e inciso ii del
apar tado b del párrafo 2 del artí culo 40), a una pronta deci sión sobre la lega li dad
de la pri va ción de liber tad (apar tado d del artí culo 37), y de velar por que se informe 
al niño sobre los car gos que pesan con tra él (inciso ii del apar tado b del párrafo 2
del artí culo 40) y por que la causa sea diri mida sin demora (inciso iii del párrafo 2
del artí culo 40).

Todos estos prin ci pios con tri bui rán a que se con si de ren solu cio nes menos rígi das y for ma -
les y a que, en cual quier cir cuns tan cia, se vele por que se res pe ten ple na mente los dere chos 
huma nos y las garan tías lega les.

Como en otros ámbi tos, los Esta dos Par tes refle ja rán de forma ade cuada los prin ci pios
gene ra les de la Con ven ción tanto en su legis la ción como en las prác ti cas nacio na les. El res -
peto del prin ci pio de la no dis cri mi na ción con tri buirá de hecho a impe dir que se recu rra a
cri te rios de índole sub je tiva y arbi tra ria para deter mi nar la res pon sa bi li dad penal de los
niños, como la deter mi na ción de la puber tad, la edad de dis cer ni miento o la per so na li dad
del niño. Tam bién impe dirá que la exclu sión y la estig ma ti za ción social de los niños que
viven y/o tra ba jan en la calle pro pi cien que éstos sean objeto de abu sos, entre otros, por
los fun cio na rios encar ga dos de la apli ca ción de la ley, y den lugar a rei te ra das situa cio nes
de impu ni dad.

El prin ci pio de inte rés supe rior del niño se rea firma en la Con ven ción en el con texto de la
admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res, en par ti cu lar, cuando la Con ven ción des taca que
el niño debe ser tra tado de forma que se res pe ten su dig ni dad y valor, pro mo vién dose así el
res peto de los dere chos huma nos y las liber ta des fun da men ta les del niño, teniendo debi da -
mente en cuenta su edad y sus nece si da des espe cia les. Sin embargo, con fre cuen cia las
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medi das adop ta das para garan ti zar el res peto de ese prin ci pio han sido insu fi cien tes. Muy
a menudo los sis te mas de jus ti cia de meno res no son sufi cien te mente autó no mos, y los jue -
ces, abo ga dos, agen tes socia les y per so nal de las ins ti tu cio nes sue len care cer de for ma ción
espe cí fica en este ámbito y en el ámbito de los dere chos fun da men ta les y las garan tías lega -
les a los que los niños tie nen dere cho. De plena con for mi dad con la Con ven ción, sólo
debe ría recu rrirse a la pri va ción de liber tad como medida de último recurso o por el período 
de tiempo más corto que pro ceda; ade más, debe rán garan ti zarse los con tac tos con la fami -
lia, el acceso a asis ten cia jurí dica y otra asis ten cia, y la asis ten cia jurí dica deberá pro por cio -
narse gra tui ta mente.

Del mismo modo, de con for mi dad con el dere cho del niño a par ti ci par en los pro ce di mien -
tos que lo ata ñen, se deberá sumi nis trar al niño sufi ciente infor ma ción sobre sus dere chos y 
darle la posi bi li dad de bene fi ciarse de la asis ten cia de un ase sor jurí dico. En caso de malos
tra tos, abuso sexual o vio la ción de sus dere chos fun da men ta les, los niños tie nen dere cho a
pre sen tar denun cias.

Por lo que res pecta al dere cho del niño a sobre vi vir y desa rro llarse, en toda su dimen sión
física, espi ri tual, moral y social, el Comité ha obser vado con pro fundo pesar que la pena
capi tal toda vía se aplica en algu nos paí ses a per so nas meno res de 18 años, y que el cas tigo
físico y la tor tura se uti li zan como medi das edu ca ti vas y como san cio nes, mien tras que poca 
aten ción recibe la nece si dad de pro mo ver un sis tema efi caz de recu pe ra ción física y psi co -
ló gica y de rein te gra ción social del niño en un medio que vele por su salud, su autoes tima y
dig ni dad. Por con si guiente, los Esta dos Par tes debe rán adop tar todas las medi das apro pia -
das para hacer frente a esas situa cio nes.

A la luz del artí culo 42 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y, sobre la base del
Dece nio de las Nacio nes Uni das para la edu ca ción en la esfera de los dere chos huma nos,
es nece sa rio empren der una cam paña sis te má tica de infor ma ción y sen si bi li za ción sobre
los dere chos del niño. Los Esta dos debe rán esfor zarse en par ti cu lar por pro por cio nar
infor ma ción acce si ble a los niños, en par ti cu lar, en el marco del sis tema esco lar, como
medio de impe dir la vio la ción de sus dere chos y la no apli ca ción de las garan tías lega les fun -
da men ta les; tam bién debe rán garan ti zar la for ma ción sis te má tica de los gru pos pro fe sio -
na les que tra ba jan con y para los niños en este ámbito, inclui dos los jue ces, los abo ga dos,
los agen tes socia les, los fun cio na rios de apli ca ción de la ley, las auto ri da des de inmi gra ción
y los fun cio na rios correc cio na les. Al incor po rar la Con ven ción sobre los Dere chos del
Niño en los pro gra mas de for ma ción, y al des ta car los valo res bási cos de esta última en los
códi gos éti cos per ti nen tes se con tri bui ría de forma deci siva a garan ti zar el res peto de los
dere chos del niño en los sis te mas de jus ti cia de meno res.

A la luz del apar tado b del artí culo 37 de la Con ven ción, la pri va ción de liber tad nunca debe
ser ile gal o arbi tra ria y sólo deberá recu rrirse a ella una vez que se hayan pro bado solu cio -
nes alter na ti vas. Todo niño pri vado de liber tad debe tener el dere cho a pronta asis ten cia
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jurí dica o de otra índole, y el dere cho a impug nar la lega li dad de la pri va ción ante un tri bu -
nal u otra auto ri dad inde pen diente e impar cial (apar tado b del artí culo 37) . Habida cuenta
de lo que ante cede, el Comité ha expre sado su preo cu pa ción sobre la colo ca ción de niños
en ins ti tu cio nes con el pre texto de velar por su bie nes tar cuando esa colo ca ción no se rija
por el inte rés supe rior del niño e infrinja las garan tías fun da men ta les reco no ci das por la
Con ven ción, incluido el dere cho a impug nar la deci sión de colo ca ción en una ins ti tu ción
ante una auto ri dad judi cial, así como el dere cho a una revi sión perió dica del trato que se
dis pensa al niño y de todas las cir cuns tan cias rela ti vas a la colo ca ción del niño (apar tado d
del artí culo 37 y artí culo 25).

De con for mi dad con el párrafo 4 del artí culo 40 de la Con ven ción, los Esta dos debe rán
encon trar alter na ti vas a la colo ca ción en hoga res de guarda y adop tar medi das ade cua das
para garan ti zar la trans pa ren cia en dichas ins ti tu cio nes, en par ti cu lar, mediante el esta ble -
ci miento de meca nis mos inde pen dien tes a nivel nacio nal e inter na cio nal, con miras a
garan ti zar las visi tas perió di cas y una super vi sión efi caz de esas ins ti tu cio nes. A este res -
pecto, el Comité ha des ta cado la impor tante fun ción que desem pe ñan los jue ces y exhorta
a los Esta dos a con si de rar la posi bi li dad de esta ble cer un orga nismo espe cial que garan tice
el res peto de los dere chos e inte re ses de los jóve nes e inves ti gue las denun cias que éstos
pre sen ten.

ARTÍCULO 39

Texto del artículo 39

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para pro mo ver 
la recu pe ra ción física y psi co ló gica y la rein te gra ción social de todo niño víc -
tima de: cual quier forma de aban dono, explo ta ción o abuso; tor tura y otra
forma de tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes; o con flic tos
arma dos. Esa recu pe ra ción y rein te gra ción se lle va rán a cabo en un
ambiente que fomente la salud, el res peto de sí mismo y la dig ni dad del
niño.

Comen tario

El artí culo 39 se exa mina en rela ción con otras dis po si cio nes de la Con ven ción, en par ti cu -
lar el artí culo 19, el apar tado a del artí culo 37, y el artí culo 38. En este artí culo se des taca el
caso de los niños que son víc ti mas de alguna forma de aban dono, explo ta ción o abuso o de
los efec tos de los con flic tos arma dos, y la nece si dad de que sean cura das las heri das visi bles
o invi si bles que esas situa cio nes trau má ti cas pue dan oca sio nar para que el niño pueda
desa rro llarse armo nio sa mente. Por esta razón, debe rán tomarse medi das que garan ti cen
su recu pe ra ción física y psi co ló gica y con tri bu yan a su rein te gra ción social. Todas las estra -
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te gias y pro gra mas debe rán lle varse a cabo en un medio que fomente la salud, el res peto de 
sí mismo y la dig ni dad del niño.

Por lo que res pecta a la admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res, en el pro ceso de rein te -
gra ción del niño debe rán tenerse en cuenta estas preo cu pa cio nes. Ahora bien, como se
des taca en el párrafo 1 del artí culo 40, esa jus ti cia deberá fomen tar su sen tido de dig ni dad y 
de valor per so nal, su res peto de los dere chos huma nos y las liber ta des fun da men ta les de
ter ce ros y la fun ción cons truc tiva que deberá asu mir en la socie dad. Así pues, las acti vi da -
des y los pro gra mas esta rán des ti na dos a pro mo ver el sen tido de res pon sa bi li dad en los
niños así como las acti tu des y capa ci da des que los ayu den a desa rro llar su poten cial como
miem bros de la socie dad. A este res pecto, se les pro por cio na rán ense ñanza esco lar, for -
ma ción pro fe sio nal en acti vi da des que los pre pa ren para el empleo futuro, y opor tu ni da des 
de tra bajo siem pre que sea posi ble en la comu ni dad local.

c) Ni ños en situa cio nes de ex plo ta ción: recu pera ción física y psi cológica,
y re in te gra ción so cial – Artícu los 32, 33, 34, 35, 36 y 39

ARTÍCULO 32

Texto del artículo 32

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho del niño a estar pro te gido
con tra la explo ta ción eco nó mica y con tra el desem peño de cual quier
tra bajo que pueda ser peli groso o entor pe cer su edu ca ción, o que sea
nocivo para su salud o para su desa rro llo físico, men tal, espi ri tual,
moral o social.

2. Los Esta dos Par tes adop ta rán medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas,
socia les y edu ca cio na les para garan ti zar la apli ca ción del pre sente
artí culo. Con este pro pó sito, y teniendo en cuenta las dis po si cio nes
per ti nen tes de otros ins tru men tos inter na cio na les, los Esta dos par -
tes, en par ti cu lar:

a) Fija rán una edad o eda des míni mas para tra ba jar;

b) Dis pon drán la regla men ta ción apro piada de los hora rios y con di -
cio nes de tra bajo;

c) Esti pu la rán las pena li da des u otras san cio nes apro pia das para
ase gu rar la apli ca ción efec tiva del pre sente artí culo.
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Comen tario

En este artí culo se aborda el dere cho del niño a estar pro te gido con tra la explo ta ción eco -
nó mica, así como con tra cual quier tra bajo que pueda ser peli groso para su desa rro llo
físico, men tal, espi ri tual, moral o social. En estas dis po si cio nes se des taca cla ra mente la
impor tan cia de velar por el desa rro llo pleno y armo nioso del niño y el res peto de sus dere -
chos fun da men ta les, incluido el dere cho a la edu ca ción, la salud, el espar ci miento, las acti -
vi da des recrea ti vas y el juego. Por lo tanto, para garan ti zar la apli ca ción de estos dere chos,
se requiere un enfo que holís tico de los dere chos huma nos del niño.

Los Esta dos Par tes debe rán tomar todas las medi das nece sa rias, inclui das medi das legis la ti -
vas, admi nis tra ti vas, socia les y edu ca cio na les para impe dir que los niños sean víc ti mas de
situa cio nes de explo ta ción, de peli gro o per ju di cia les para su desa rro llo, garan ti zar la pro -
tec ción efec tiva de los niños que tra ba jan y pro mo ver la recu pe ra ción física y psi co ló gica
así como la rein te gra ción social de los niños víc ti mas de esas situa cio nes. Tam bién debe rán 
tener en cuenta las nor mas apro ba das que se esti pu lan en los ins tru men tos inter na cio na les 
per ti nen tes, en par ti cu lar las nor mas apro ba das por la OIT y, con este fin, toma rán las
medi das nece sa rias para fijar la edad mínima para tra ba jar, for mu lar la regla men ta ción
apro piada de los hora rios y con di cio nes de tra bajo, así como esti pu lar las pena li da des u
otras san cio nes apro pia das. En este ámbito, cabe tam bién recor dar el Pro grama de acción
para la eli mi na ción de la explo ta ción del tra bajo infan til apro bado por la Comi sión de
Dere chos Huma nos en 1993, en el que se prevé una estra te gia gene ral por parte de los
Esta dos para erra di car el tra bajo infan til y, en espe cial, las for mas más odio sas o degra dan -
tes de explo ta ción del niño. En todas esas nor mas se pre vén medi das pre ven ti vas y repre si -
vas que se con si de ran igual mente nece sa rias.

Las cam pa ñas de edu ca ción y de infor ma ción, así como las acti vi da des de for ma ción desem -
pe ñan un papel deci sivo como medios efi ca ces para impe dir la par ti ci pa ción y la con tra ta -
ción de niños en situa cio nes de explo ta ción eco nó mica, garan ti zar el res peto de la dig ni dad
humana del niño, erra di car acti tu des de dis cri mi na ción, de mar gi na ción y de estig ma ti za ción 
de los niños, así como su exis ten cia oculta en situa cio nes de escla vi tud y explo ta ción.

En sus obser va cio nes fina les, el Comité ha abor dado con fre cuen cia la cues tión de la explo -
ta ción eco nó mica de los niños, en par ti cu lar mediante el tra bajo, y ha reco men dado que se
eleve la edad mínima de admi sión al empleo al mismo nivel que la edad de la ter mi na ción
de la esco la ri dad obli ga to ria. Teniendo en cuenta la par ti cu lar vul ne ra bi li dad de los niños,
se insta a que se preste par ti cu lar aten ción a la situa ción de los niños que tra ba jan en el sec -
tor no estruc tu rado, en la agri cul tura o como emplea dos domés ti cos. El Comité tam bién ha 
des ta cado la nece si dad de que la legis la ción nacio nal esté en con so nan cia con la Con ven -
ción y que se haga cum plir efec ti va mente, en par ti cu lar mediante el esta ble ci miento de
pro ce di mien tos de denun cia efi ca ces y la crea ción de ser vi cios per ti nen tes de super vi sión e 
ins pec ción en rela ción con la situa ción de los niños que tra ba jan, así como el esta ble ci -
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miento de san cio nes ade cua das. Por lo tanto, en los infor mes debe rán indi carse las medi -
das adop ta das en estos diver sos ámbi tos.

Reco no ciendo la impor tan cia fun da men tal de esta cues tión, el Comité dedicó su segundo
debate gene ral al exa men de la explo ta ción eco nó mica de los niños, en par ti cu lar mediante 
el tra bajo, la pros ti tu ción infan til, la uti li za ción de niños en la por no gra fía y la venta de
niños. Y des tacó que sólo mediante una acción con cer tada y glo bal por parte de todas las
enti da des com pe ten tes en el ámbito de los dere chos del niño sería posi ble mejo rar y garan -
ti zar de manera efi caz polí ti cas ade cua das de pre ven ción, pro tec ción y rein te gra ción social 
para los niños víc ti mas de explo ta ción eco nó mica. El Comité instó al esta ble ci miento de un 
meca nismo nacio nal de vigi lan cia y coor di na ción en el que estén repre sen ta dos los dife ren -
tes órga nos nacio na les com pe ten tes y que esté habi li tado para velar por una estra te gia
mul ti dis ci pli na ria y glo bal des ti nada a impe dir y com ba tir situa cio nes de explo ta ción eco -
nó mica de los niños. Ese meca nismo, que coo pe rará estre cha mente con orga ni za cio nes
no guber na men ta les, deberá reu nir toda la infor ma ción per ti nente teniendo en cuenta
indi ca do res váli dos, a fin de lle var a cabo una eva lua ción perió dica de la situa ción vigente y
defi nir refe ren cias estric tas aun que rea lis tas que pue dan uti li zarse para mejo rar cons tan te -
mente la situa ción de los niños y el res peto de sus dere chos fun da men ta les. Los infor mes
de los Esta dos Par tes debe rán indi car las medi das toma das para incluir estas dis po si cio nes
en su legis la ción.

Ahora bien, como ha seña lado el Comité, los Es ta dos Par tes en toda cir cun stan cia, de -
berán pro hi bir cla ra mente, así como pre ve nir y com ba tir de manera efi caz, las sigui en tes
ac tividades:

• las acti vi da des que com pro me tan el desa rro llo del niño o sean con tra rias a los valo -
res huma nos o a la dig ni dad del niño;

• las acti vi da des que invo lu cren tra tos crue les, inhu ma nos o degra dan tes, la venta de
niños o las situa cio nes de escla vi tud;

• las acti vi da des que entra ñen acti tu des de dis cri mi na ción, en par ti cu lar en rela ción
con gru pos socia les mar gi na dos y vul ne ra bles;

• las acti vi da des que sean peli gro sas o per ju di cia les para el desa rro llo armo nioso,
físico, men tal, espi ri tual del niño, o pue dan com pro me ter la edu ca ción o la for ma -
ción del niño;

• todas las acti vi da des desem pe ña das por niños meno res de la edad mínima a que se
hace refe ren cia en el párrafo 2 del artí culo 32 de la Con ven ción, y, en par ti cu lar,
de las eda des reco men da das por la OIT;

• todas las acti vi da des en las que se uti liza a niños para come ter actos delic ti vos,
incluido el trá fico de estu pe fa cien tes.
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ARTÍCULO 33

Texto del artículo 33

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das, inclui das
medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas, socia les y edu ca cio na les, para pro te -
ger a los niños con tra el uso ilí cito de los estu pe fa cien tes y sus tan cias sico -
tró pi cas enu me ra das en los tra ta dos inter na cio na les per ti nen tes, y para
impe dir que se uti lice a niños en la pro duc ción y el trá fico ilí ci tos de esas
sus tan cias.

Comentario

En este artí culo se aborda la rea li dad espe cí fica de los estu pe fa cien tes y está des ti nado a
garan ti zar la pro tec ción del niño con tra su uso ilí cito, así como a impe dir la uti li za ción de
niños en la pro duc ción y el trá fico ilí ci tos de esas sus tan cias. Tra tán dose de un pro blema
que se des co no ció durante mucho tiempo, la inclu sión de estas dis po si cio nes en la Con -
ven ción denota la cre ciente preo cu pa ción por pro te ger a los niños con tra la influen cia
nociva y grave de las dro gas. Con este obje tivo y teniendo en cuenta la com ple ji dad de la
situa ción, los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das, inclui das medi das
legis la ti vas, admi nis tra ti vas, socia les y edu ca cio na les, y harán refe ren cia a las mis mas en
sus infor mes, junto con cual quier estra te gia que se haya deci dido a ese res pecto.

Una de las cues tio nes sobre las que versa este artí culo es la even tual uti li za ción de los niños
en la pro duc ción y el trá fico de estu pe fa cien tes o de sus tan cias sico tró pi cas. La misma
preo cu pa ción se reflejó en el Octavo Con greso de las Nacio nes Uni das sobre la pre ven ción 
del delito y tra ta miento del delin cuente y, más tarde, en el Pro grama de acción para la eli -
mi na ción de la explo ta ción del tra bajo infan til, apro bado por la Comi sión de Dere chos
Huma nos. En este docu mento, se insta a los Esta dos a que tomen medi das pre ven ti vas y
correc ti vas con objeto de luchar con tra el fenó meno de la explo ta ción por medio del tra -
bajo infan til, como la uti li za ción de niños para fines ilí ci tos, clan des ti nos o cri mi na les,
incluido el trá fico de dro gas. A nivel legis la tivo, debe rán intro du cir la prohi bi ción total de la
con tra ta ción de niños en “el tra bajo rela cio nado con el trá fico y la pro duc ción de dro gas ilí -
ci tas”.
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ARTÍCULO 34

Texto del artículo 34

Los Esta dos Par tes se com pro me ten a pro te ger al niño con tra todas las for -
mas de explo ta ción y abuso sexua les. Con este fin, los Esta dos Par tes toma -
rán, en par ti cu lar, todas las medi das de carác ter nacio nal, bila te ral y
mul ti la te ral que sean nece sa rias para impe dir:

a) La inci ta ción o la coac ción para que un niño se dedi que a cual quier
acti vi dad sexual ile gal;

b) La explo ta ción del niño en la pros ti tu ción u otras prác ti cas sexua les
ile ga les;

c) La explo ta ción del niño en espec tá cu los o mate ria les por no grá fi cos.

Comentario

En las dis po si cio nes de este artí culo se des taca el dere cho del niño a la pro tec ción con tra
todas las for mas de explo ta ción y abuso sexua les. Para apli car estas dis po si cio nes, los Esta -
dos ten drán que tomar todas las medi das nece sa rias a fin de pre ve nir y com ba tir esas for -
mas de explo ta ción y abuso, inclu yendo, entre otras, medi das des ti na das a impe dir la
inci ta ción o la coac ción de un niño para que se dedi que a cual quier acti vi dad sexual ile gal, y
la uti li za ción del niño en la pros ti tu ción o en espec tá cu los o mate ria les por no grá fi cos con
fines de explo ta ción.

Con este fin, los Esta dos Par tes debe rán adop tar leyes que prohi ban ese tipo de explo ta -
ción y garan ti cen la inves ti ga ción a fondo de todos los casos de esa índole y el cas tigo de los
cul pa bles, com ba tién dose de manera efi caz la impu ni dad. Ade más, las medi das legis la ti vas 
debe rán pre ver la debida repa ra ción para los niños víc ti mas de esas prác ti cas, incluido un
sis tema de denun cias y com pen sa cio nes. En el espí ritu del artí culo 42 de la Con ven ción,
debe rán orga ni zarse cam pa ñas de infor ma ción y sen si bi li za ción para el público en gene ral, 
así como para gru pos idó neos, inclui dos los medios de comu ni ca ción, las agen cias de viaje
y de turismo; en el sis tema esco lar se inclui rán pro gra mas edu ca ti vos des ti na dos a infor mar 
a los niños acerca de sus dere chos fun da men ta les y de los ries gos que pue den correr
cuando par ti ci pan en esas prác ti cas sexua les, y se pro mo ve rán pro gra mas de for ma ción
para gru pos de pro fe sio na les com pe ten tes que tra ba jen con y para los niños, tanto sobre
los dere chos fun da men ta les del niño como sobre las nece si da des espe cí fi cas de los niños
en situa cio nes de explo ta ción sexual. Mediante esas acti vi da des de for ma ción, será posi ble
con tar con agen tes de enlace espe cia li za dos en orga nis mos encar ga dos de la apli ca ción de
la ley, que esta rán bien pre pa ra dos para encar garse de los casos de abuso y pros ti tu ción de

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 523



niños o de uti li za ción de niños en la por no gra fía, y de pres tar asis ten cia a los niños afec ta -
dos. A la luz del artí culo 4 de la Con ven ción, deberá asig narse el máximo de los recur sos
nece sa rios para lle var a cabo las estra te gias y los pro gra mas, inclui das la recu pe ra ción
física y psi co ló gica del niño y su rein te gra ción social. Los infor mes debe rán dejar cons tan -
cia de las medi das adop ta das a este res pecto.

Cabe recor dar que la apli ca ción de los dere chos esti pu la dos en este artí culo requiere que se 
reco nozca al niño como per sona humana, y que su dig ni dad humana sea ple na mente res -
pe tada, sin con si de rár selo nunca como sim ple mer can cía.

El abuso y la explo ta ción sexua les de los niños no tie nen fron te ras geo grá fi cas, cul tu ra les o
socia les, cons ti tu yendo una forma de vio len cia y humi lla ción que tiene efec tos per du ra bles
en la vida de los niños. Se trata de un fenó meno clan des tino y oculto que deberá com ba tirse 
sacán do selo a la luz mediante el aco pio sis te má tico de infor ma ción por parte de todas las
enti da des com pe ten tes, en los depar ta men tos guber na men ta les y las orga ni za cio nes no
guber na men ta les, basán dose en datos des glo sa dos per ti nen tes, como medio de con si de -
rar un enfo que cohe rente y la apli ca ción de polí ti cas y estra te gias ade cua das a fin de pro te -
ger al niño con tra la explo ta ción y el abuso sexua les.

En este caso, al igual que en otras dis po si cio nes de la Con ven ción, los prin ci pios gene ra les
de la Con ven ción debe rán ins pi rar las medi das que adop ten los Esta dos. El inte rés supe rior 
del niño deberá ser la con si de ra ción fun da men tal en todas las medi das que se tomen y per -
mi tirá la for mu la ción de polí ti cas que pro pug nen un enfo que cen trado en el niño; se deberá 
dar a los niños la opor tu ni dad de expre sar sus opi nio nes cuando ocu rran esas situa cio nes,
en par ti cu lar en el marco de cual quier pro ce di miento admi nis tra tivo o judi cial que los
afecte, así como se deberá garan ti zar que pue dan expre sarse en un ambiente que les dé
segu ri dad en lugar de trau ma ti zar los o estig ma ti zar los aún más. Por otra parte, los niños
debe rán tener pro tec ción con tra cual quier forma de dis cri mi na ción, en par ti cu lar con
miras a impe dir que gru pos de niños vul ne ra bles sean las víc ti mas más comu nes de esas
prác ti cas.

Esas prác ti cas, par ti cu lar mente la pros ti tu ción de los niños y la por no gra fía, sue len tener
una dimen sión trans na cio nal. Por esta razón, en la Con ven ción se des taca la nece si dad de
que los Esta dos adop ten medi das a nivel nacio nal, que debe rían per mi tir la amplia ción de
la juris dic ción nacio nal a los nacio na les y a los resi den tes lega les que come tan esos deli tos
en el extran jero, al mismo tiempo que se pro mueve la adop ción de medi das bila te ra les y
mul ti la te ra les. En la lucha con tra la pros ti tu ción y la uti li za ción de niños en la por no gra fía
tam bién es impor tante que se pro mueva la con cer ta ción de acuer dos bila te ra les y mul ti la te -
ra les que pue dan refor zar la efi ca cia de la acción de las auto ri da des nacio na les. A este res -
pecto, la estre cha cola bo ra ción entre las poli cías nacio na les y las auto ri da des judi cia les
nacio na les y el inter cam bio cons tante de infor ma ción, puede tener una impor tan cia deci -
siva para garan ti zar la con dena efec tiva y el cas tigo de los per pe tra do res, o, según pro -
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ceda, garan ti zar su extra di ción, así como la nece sa ria pro tec ción, asis ten cia y
rein te gra ción social de los niños víc ti mas de esas for mas de explo ta ción sexual. Ade más,
esa coo pe ra ción faci li tará la incau ta ción de pro duc tos así como la cri mi na li za ción del blan -
queo de dinero pro ce dente de la explo ta ción sexual de los niños. En los infor mes pre sen ta -
dos por los Esta dos al Comité, se indi ca rán las medi das adop ta das a este res pecto.

ARTÍCULO 35

Texto del artículo 35

Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das de carác ter nacio nal, bila te -
ral y mul ti la te ral que sean nece sa rias para impe dir el secues tro, la venta o
la trata de niños para cual quier fin o en cual quier forma.

Comentario

De con for mi dad con esta dis po si ción, los Esta dos Par tes debe rán tomar todas las medi das
ade cua das de carác ter nacio nal, bila te ral y mul ti la te ral que sean nece sa rias para impe dir el
secues tro, la venta o la trata de niños. Así pues, los Esta dos debe rán tomar todas las medi -
das des ti na das a impe dir o repri mir esos actos, inclui das las cam pa ñas de sen si bi li za ción,
las acti vi da des de for ma ción des ti na das a gru pos de pro fe sio na les direc ta mente invo lu cra -
dos en esas acti vi da des, como los fun cio na rios encar ga dos de la apli ca ción de la ley y los
miem bros del poder judi cial, la pro mul ga ción de leyes nacio na les que prohi ban ese tipo de
delito, la asig na ción de recur sos apro pia dos para poder apli car las estra te gias per ti nen tes
para la pro tec ción del niño o la ela bo ra ción de pro gra mas des ti na dos a pro mo ver la recu -
pe ra ción física y psi co ló gica y la rein te gra ción social de los niños de con for mi dad con el
artí culo 39 de la Con ven ción. Ahora bien, cabe seña lar que las prác ti cas a que se hace refe -
ren cia en este artí culo, por el hecho de con si de rar al niño como una mer can cía y no como
una per sona, sue len poner en peli gro el goce de sus dere chos fun da men ta les, incluido el
dere cho a ser cui dado por sus padres, a vivir en el medio fami liar y a la pre ser va ción de su
iden ti dad.

El secues tro, y la venta o la trata de niños están rela cio na dos en gene ral con el cam bio de
ele men tos de la iden ti dad del niño, y favo re cen la adop ción ile gal de los niños, incluida la
adop ción en otros paí ses, y la desa pa ri ción de los niños, la uti li za ción de los niños en acti vi -
da des delic ti vas, así como la inci ta ción o la coac ción a que el niño par ti cipe en acti vi da des
de pros ti tu ción y por no gra fía. Sea cual fuere el obje tivo de estas situa cio nes, debe rán
impe dirse y repri mirse.

Aun que en el secues tro de niños pre va lece una pers pec tiva cri mi nal, sus con se cuen cias
son simi la res a las que se deri van de la trans fe ren cia ilí cita de niños, men cio nada en el artí -
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culo 11 de la Con ven ción, con tri bu yendo tam bién a la sepa ra ción del niño de su fami lia. La 
venta de niños puede ocu rrir en diver sas cir cuns tan cias, incluida la par ti ci pa ción de los
niños en tra ba jos for za dos, a menudo, como medio de pagar las deu das de los padres. La
trata de niños puede lle varse a cabo con diver sas fina li da des, entre las que men cio na re mos
la venta del niño o su adop ción ile gal. Cabe des ta car el carác ter cla ra mente incom pa ti ble
de estas situa cio nes con la dig ni dad humana del niño y, como se reco noce en el Pro grama
de acción para la pre ven ción de la venta de niños, la pros ti tu ción infan til y la uti li za ción de
niños en la por no gra fía, cons ti tu yen for mas moder nas de escla vi tud.

Habida cuenta de la índole trans na cio nal de estas prác ti cas, en la Con ven ción se insta a la
adop ción de medi das a nivel bila te ral y mul ti la te ral. De hecho, es impor tante velar por que
los acuer dos se for mu len y se con cier ten como un medio de for ta le cer la coo pe ra ción entre 
los orga nis mos de apli ca ción de las leyes y las auto ri da des judi cia les, garan ti zando su for -
ma ción y su sen si bi li za ción al res pecto de forma efi caz, así como esta ble ciendo un sis tema
per ma nente de inter cam bio de infor ma ción, entre otras cosas, sobre per so nas sos pe cho -
sas y per pe tra do res con de na dos. Estas medi das per mi ti rán actuar rápi da mente y, a
menudo, a tiempo para impe dir el secues tro, la venta y la trata de niños, así como para
garan ti zar una inves ti ga ción a fondo de esos casos cuando sea nece sa rio, y el cas tigo de los
res pon sa bles.

ARTÍCULO 36

Texto del artículo 36

Los Esta dos Par tes pro te ge rán al niño con tra todas las demás for mas de
explo ta ción que sean per ju di cia les para cual quier aspecto de su bie nes tar.

Comentario

En este artí culo se pre tende abar car todas las posi bles for mas de explo ta ción del niño que
no hayan sido espe cí fi ca mente abor da das en los artí cu los ante rio res, en par ti cu lar en los
artí cu los 32 a 35. Se des taca la nece si dad de pro te ger al niño, en toda cir cuns tan cia, con -
tra todas las for mas de explo ta ción que pue dan ser per ju di cia les para cual quier aspecto de
su bie nes tar, inclui das las situa cio nes que no se hayan reco no cido espe cí fi ca mente como
dere chos del niño en la Con ven ción. A este res pecto, esta dis po si ción se hace eco de la dis -
po si ción del párrafo 2 del artí culo 3 de la Con ven ción en la que tam bién se exhorta a los
Esta dos a que se com pro me tan a ase gu rar al niño “la pro tec ción y el cui dado que sean
nece sa rios para su bie nes tar”.

En los infor mes de los Esta dos Par tes se debe rán deter mi nar los casos exis ten tes de explo -
ta ción que sean per ju di cia les para el bie nes tar del niño, así como las medi das y polí ti cas
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adop ta das para impe dir los y repri mir los, garan ti zando el desa rro llo armo nioso del niño y
pro mo viendo su recu pe ra ción y reha bi li ta ción. Al igual que para otras dis po si cio nes, la
acción de los Esta dos deberá abar car, entre otras cosas, cam pa ñas de pro mo ción y de sen -
si bi li za ción des ti na das al público en gene ral y a gru pos espe cí fi cos, inclui dos los medios de
infor ma ción, las acti vi da des de for ma ción de gru pos de pro fe sio na les que tra ba jan con y
para los niños, la pro mul ga ción de leyes y la asig na ción de los recur sos ade cua dos, así
como el exa men de estra te gias glo ba les des ti na das a pro mo ver la recu pe ra ción y la rein te -
gra ción social de los niños víc ti mas de esas for mas de explo ta ción.

ARTÍCULO 39

Texto del artículo 39

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para pro mo ver 
la recu pe ra ción física y psi co ló gica y la rein te gra ción social de todo niño víc -
tima de: cual quier forma de aban dono, explo ta ción o abuso; tor tura y otra
forma de tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes; o con flic tos
arma dos. Esa recu pe ra ción y rein te gra ción se lle va rán a cabo en un
ambiente que fomente la salud, el res peto de sí mismo y la dig ni dad del
niño.

Para la apli ca ción de este artí culo véanse las obser va cio nes ante rio res, en par ti cu lar las for -
mu la das en rela ción con el artí culo 19, y el apar tado a del artí culo 37, así como en esta sec -
ción bajo la rúbrica Medi das espe cia les de pro tec ción.

e) Los niños pertenecientes a minorías o a grupos indígenas – Artículo 30

ARTÍCULO 30

Texto del artículo 30

En los Esta dos en que exis tan mino rías étni cas, reli gio sas o lin güís ti cas o
per so nas de ori gen indí gena, no se negará a un niño que per te nezca a tales
mino rías o que sea indí gena el dere cho que le corres ponde, en común con
los demás miem bros de su grupo, a tener su pro pia vida cul tu ral, a pro fe sar
y prac ti car su pro pia reli gión, o a emplear su pro pio idioma.
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Comentario

La for mu la ción del artí culo 30 sigue de cerca la del artí culo 27 del Pacto Inter na cio nal de
Dere chos Civi les y Polí ti cos. Sin embargo, se han incluido algu nos impor tan tes nue vos ele -
men tos. De hecho, ade más de las mino rías étni cas, reli gio sas o lin güís ti cas se men ciona
espe cí fi ca mente a “las per so nas de ori gen indí gena”, indi cando cla ra mente que debe con -
si de rár se las como grupo aparte con dere cho a gozar de su cul tura, a pro fe sar su reli gión y a 
emplear su pro pio idioma. Por otra parte, al sus ti tuirse el plu ral uti li zado en el Pacto “las
per so nas que per te nez can a dichas mino rías” por una refe ren cia al niño, se pone de
relieve la índole indi vi dual de los dere chos reco no ci dos en este artí culo, incluso si han de
ejer cer los “en común con los demás miem bros de su grupo”.

En la Con ven ción no se defi nen ni las mino rías ni los gru pos indí ge nas. Al igual que en el
Pacto, se des taca úni ca mente la res pon sa bi li dad del Estado de pro te ger los dere chos de las
per so nas que per te nez can a esos gru pos cuando exis tan en el país. Por lo tanto, queda
abierta la cues tión de los cri te rios obje ti vos que debe rán apli carse para el reco no ci miento
de la exis ten cia de esos gru pos. Sin embargo, queda claro que este artí culo no deberá inter -
pre tarse en el sen tido de que un Estado puede no reco no cer, de hecho, a esas mino rías o a
esas per so nas de ori gen indí gena que vivan bajo su juris dic ción para impe dir el goce de los
dere chos fun da men ta les a sus miem bros indi vi dua les.

Este artí culo está des ti nado a velar por la pro tec ción de los niños per te ne cien tes a un grupo 
con el que com par ten la misma cul tura, reli gión e idioma, y que están bajo la juris dic ción
del Estado y, como se dijo en rela ción con el artí culo 2 de la Con ven ción, que pue den ser,
entre otras cosas, niños nacio na les, resi den tes, apá tri das o refu gia dos.

En este artí culo se abor dan tres ámbi tos prin ci pa les en los que no se debe negar el goce de
los dere chos del niño y en rela ción con los cua les debe pre ser varse la iden ti dad de la comu -
ni dad espe cí fica a la que per te nezca el niño: el dere cho a gozar de la pro pia cul tura, el dere -
cho a pro fe sar y prac ti car la pro pia reli gión y el dere cho a emplear el pro pio idioma. Así
pues, en sus infor mes rela ti vos a la apli ca ción de la Con ven ción, los Esta dos debe rán pro -
por cio nar infor ma ción sobre la exis ten cia de mino rías y de per so nas indí ge nas suje tas a su
juris dic ción y sobre las medi das espe cí fi cas toma das para dar efec ti vi dad a los dere chos
reco no ci dos en esta dis po si ción.

El reco no ci miento de los dere chos de un niño que per te nece a una mino ría o que es de ori -
gen indí gena apunta al dere cho a ser dife rente de la mayo ría domi nante en un país, a coe -
xis tir con esa mayo ría y con otros gru pos mino ri ta rios, y a que se res pete y se pre serve su
pro pia iden ti dad.

Con este fin, en la Con ven ción se des taca que la edu ca ción debe tener por objeto pro mo -
ver un espí ritu de com pren sión mutua y de res peto “entre todos los pue blos, gru pos étni -
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cos, nacio na les y reli gio sos y per so nas de ori gen indí gena”, y, al mismo tiempo, for ta le cer
la pro pia iden ti dad cul tu ral del niño, su idioma y sus valo res. Del mismo modo, en el
párrafo 3 del artí culo 20 se des taca la nece si dad de pres tar par ti cu lar aten ción al ori gen
étnico, reli gioso, cul tu ral y lin güís tico del niño cuando se tomen deci sio nes en rela ción con
for mas de pro te ger a los niños que se vean pri va dos del entorno fami liar, como una forma
de garan ti zar la con ti nui dad en la edu ca ción del niño; y en el artí culo 8, refe rente a la cues -
tión de la iden ti dad del niño, se des taca la impor tan cia de pre ser var los ele men tos de esa
iden ti dad, que, como se indicó ante rior mente, no se limi tan a la nacio na li dad, el nom bre, y
las rela cio nes fami lia res del niño.

Habida cuenta del artí culo 30, no basta con reco no cer los dere chos esta ble ci dos en la legis -
la ción. Los Esta dos debe rán adop tar todas las medi das per ti nen tes para garan ti zar su apli -
ca ción efec tiva. Cabe men cio nar como refe ren cia el dere cho del niño a emplear su pro pio
idioma. La apli ca ción de este dere cho reque rirá, entre otras cosas, la for mu la ción de medi -
das con cre tas para per mi tir su empleo en los sis te mas esco la res, favo re ciendo la par ti ci pa -
ción de los niños per te ne cien tes a mino rías y gru pos indí ge nas en la vida esco lar, y
pre pa rán do los para una vida res pon sa ble en una socie dad libre; o la uti li za ción de ese
idioma en el marco del sis tema de admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res, per mi tiendo
que los niños gocen efec ti va mente del dere cho de com pren der las acu sa cio nes de que sean 
objeto, así como de pre pa rar y pre sen tar su defensa bene fi cián dose de una audien cia equi -
ta tiva.

B. EXAMEN DE LOS INFORMES DEL
COMITE DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

a) Composición del Comité

De con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 43 de la Con ven ción, ha sido esta ble cido un
Comité de los Dere chos del Niño con objeto de super vi sar los pro gre sos rea li za dos en el
cum pli miento de las obli ga cio nes con traí das por los Esta dos Par tes en vir tud de la pre sente
Con ven ción.

El Comité estará inte grado por diez exper tos de gran inte gri dad moral y reco no cida com -
pe ten cia en las esfe ras regu la das por la Con ven ción. El Secre ta rio Gene ral con vo cará una
reu nión de los Esta dos Par tes en la que serán ele gi dos los miem bros del Comité en vota -
ción secreta de una lista de per so nas desig na das por los Esta dos Par tes de entre sus nacio -
na les. En esta elec ción se ten drá debi da mente en cuenta la dis tri bu ción geo grá fica, así
como los prin ci pa les sis te mas jurí di cos. Los miem bros del Comité serán ele gi dos para un
man dato de cua tro años y serán reele gi bles en caso de pre sen tarse su can di da tura.
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Por Reso lu ción 50/155, del 21 de diciem bre de 1995, la Asam blea Gene ral aprobó la
deci sión de la Con fe ren cia de Esta dos Par tes de enmen dar la Con ven ción, teniendo en
cuenta el artí culo 50, y de ampliar el número de miem bros del Comité a 18. Para que esta
enmienda entre en vigor, será nece sa rio que sea acep tada por una mayo ría de dos ter cios
de los Esta dos par tes.

Aun que son ele gi dos por repre sen tan tes de los Esta dos Par tes, los miem bros del Comité
no son de nin guna manera dele ga dos de los Esta dos, sino que ejer cen sus fun cio nes a título
per so nal (párrafo 2 del artí culo 43). De hecho, como ha des ta cado el Comité, sus miem -
bros no repre sen tan ni a su Gobierno, ni a su país ni a orga ni za ción alguna a la que per te -
nez can. Su man dato se deriva de los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción y sólo
tie nen que ren dir cuenta a los niños del mundo.

Si un miem bro del Comité muere, renun cia o dec la ra que por cual quier otra causa ya no
puede desem pe ñar sus fun cio nes en el Comité, el Secre ta rio Gene ral invi tará al Estado
Parte que designó a ese miem bro que nom bre a otro experto entre sus nacio na les para
pres tar ser vi cios durante el resto del man dato de su pre de ce sor. La misma situa ción se apli -
cará cuando, según la opi nión uná nime de los miem bros del Comité, un miem bro haya
dejado de desem pe ñar sus fun cio nes; por ejem plo, cuando un miem bro esté cons tan te -
mente ausente. La desig na ción del miem bro reem pla zante por el corres pon diente Estado
estará, en toda cir cuns tan cia, sujeta a la apro ba ción del Comité (párrafo 7 del artí culo 43).
De hecho, como se rea firma en el Regla mento (artí culo 14), el Comité expre sará su apro -
ba ción o rechazo en vota ción secreta a la pro puesta pre sen tada, sobre la base del nom bre y 
el curri cu lum vitae del experto pro puesto.

Este impor tante sis tema, único en su género, tiene por objeto for ta le cer la inde pen den cia
de los miem bros del Comité e impe dir cual quier clase de mani pu la ción del tra bajo del
Comité por parte de los Gobier nos como puede ser desig nar a per so nas que no ten gan la
nece sa ria com pe ten cia en el ámbito de los dere chos del niño, o que carez can de capa ci dad
para actuar con dedi ca ción, y para hacerlo de forma inde pen diente e impar cial.

b) Método de trabajo del Comité

Al Comité se le han con fiado impor tan tes tareas en el ámbito de la pro mo ción y la pro tec -
ción de los dere chos del niño, todas ellas esen cia les para ejer cer sus fun cio nes de super vi -
sión. Algu nas de esas tareas están des ti na das a velar por una mejor com pren sión de los
prin ci pios y dis po si cio nes de la Con ven ción, como es el caso cuando se for mu lan las reco -
men da cio nes gene ra les y los comen ta rios gene ra les, se orga ni zan deba tes gene -
ra les sobre temas espe cí fi cos o sobre dere chos de la Con ven ción, o se soli ci tan estu dios
sobre los dere chos del niño a la luz del apar tado c del artí culo 45 de la Con ven ción. Algu nas 
otras tareas están rela cio na das con las acti vi da des del Comité como órgano super vi sor.
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Den tro de este marco, el Comité eva lúa los pro gre sos hechos por los Esta dos Par tes en la
apli ca ción de la Con ven ción mediante un sis tema de diá logo cons truc tivo, y los asiste en la
deter mi na ción de los pro ble mas y el exa men de las posi bles solu cio nes. Por otra parte, de
con for mi dad con los apar ta dos a y b del artí culo 45, el Comité actúa como cata li za dor en la 
esfera de la coo pe ra ción inter na cio nal, esti mu lando esfuer zos comu nes por parte de los
Esta dos, los orga nis mos espe cia li za dos de las Nacio nes Uni das y otros orga nis mos com pe -
ten tes para fomen tar la apli ca ción de los dere chos del niño a nivel nacio nal.

De con for mi dad con el párrafo 10 del artí culo 43 de la Con ven ción, el Comité se reu nirá
nor mal mente una vez al año. Sin embargo, habida cuenta de la can ti dad sin pre ce den tes
de rati fi ca cio nes y adhe sio nes a la Con ven ción, rápi da mente quedó claro que un solo
período ordi na rio de sesio nes al año no sería sufi ciente para que el Comité pudiera hacer
frente al volu men de tra bajo rela tivo al exa men de los infor mes pre sen ta dos por los Esta -
dos Par tes de con for mi dad con el artí culo 44 de la Con ven ción. Por esta razón, la Asam -
blea Gene ral rati ficó la pro puesta hecha por el Comité a este res pecto y adoptó la
reso lu ción 47/112 (del 16 de diciem bre de 1992) por la que aprueba la reco men da ción de
que en el futuro se orga ni cen los tra ba jos de este órgano de tra tado en un régi men de dos
perío dos de sesio nes anua les, cada uno de ellos de hasta tres sema nas de dura ción, y que se 
esta blezca un grupo de tra bajo ante rior al período de sesio nes.

En su cuarto período ordi na rio de sesio nes, el Comité expresó una vez más su preo cu pa -
ción ante el volu men de tra bajo cada vez mayor, y reco no ció la nece si dad de adop tar solu -
cio nes urgen tes e idó neas para hacer frente a esa situa ción, e impe dir una inde sea ble
acu mu la ción de tra bajo atra sado en rela ción con el exa men de los infor mes de los Esta dos
Par tes, y deci dió con vo car un período extraor di na rio de sesio nes en 1994 de con for mi dad
con el artí culo 3 del Regla mento. En su quinto período ordi na rio de sesio nes, recor dando
el ele vado número de rati fi ca cio nes a la Con ven ción y las con si guien tes pre sen ta cio nes de
infor mes de los paí ses, poniendo de relieve que es fun da men tal tener tiempo nece sa rio
para garan ti zar la efi ca cia de sus tra ba jos en los años futu ros, el Comité soli citó, ade más, al
Secre ta rio Gene ral que con vo cara una reu nión de Esta dos Par tes para reexa mi nar la dura -
ción de los perío dos de sesio nes del Comité de con for mi dad con el párrafo 10 del artí culo
43 de la Con ven ción, y estu diar la posi bi li dad de aumen tar a tres los perío dos de sesio nes
anua les a par tir de 1995, y los gru pos de tra bajo ante rio res a los perío dos de sesio nes.

Desde enton ces, el Comité ha cele brado tres perío dos ordi na rios de sesio nes cada año, en
enero, en mayo/junio y en sep tiem bre/octu bre, pre ce di dos de un grupo de tra bajo. Hasta
el pre sente, el Comité se ha reu nido siem pre en Gine bra, aun que, teniendo en cuenta el
párrafo 10 del artí culo 43 de la Con ven ción puede fijar otro lugar para sus reu nio nes. Seis
miem bros cons ti tu yen quó rum, y las deci sio nes se toman por mayo ría de votos de los
miem bros pre sen tes. Sin embargo, los miem bros del Comité han expre sado su opi nión de
que su método de tra bajo nor mal mente debe ría per mi tir la adop ción de deci sio nes por
con senso antes de pro ce der a vota ción, a con di ción de que se obser va ran la Con ven ción y
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el Regla mento (artí culo 52 del Regla mento). De hecho, esta ha sido la norma desde que
comenzó sus acti vi da des el Comité.

Los perío dos ordi na rios de sesio nes son públi cos y gene ral mente están pre sen tes los
repre sen tan tes del Estado Parte infor mante. Para ello, se noti fica a dicho Estado con anti -
ci pa ción la fecha en que se exa mi nará su informe y se le pide que envíe repre sen tan tes pre -
fe ren te mente con expe rien cia en los ámbi tos regu la dos por la Con ven ción con miras a
garan ti zar un diá logo cons truc tivo con el Comité. Este aspecto adquiere mayor impor tan -
cia si se tiene en cuenta la índole mul ti dis ci pli na ria y glo bal de las dis po si cio nes de la Con -
ven ción.

Ade más, se insta al Estado a que envíe repre sen tan tes con capa ci dad real de influir en la
toma de deci sio nes, y de refor zar la pro mo ción y la pro tec ción de los dere chos del niño.
Con objeto de garan ti zar una mayor com pren sión del pro ceso de pre pa ra ción de infor mes
y de la impor tan cia y el obje tivo del diá logo entre el Comité y el Estado parte, el Comité
enta bla con tac tos infor ma les con las misio nes per ma nen tes de los Esta dos cuyos infor mes
se hayan incluido en la lista para el exa men.

Desde su pri mer período ordi na rio de sesio nes, el Comité deci dió esta ble cer un grupo de
tra bajo ante rior al período de sesio nes. Este grupo está des ti nado a faci li tar el tra bajo del
Comité y, en par ti cu lar, a per mi tir un exa men pre li mi nar de los infor mes de los Esta dos y la 
deter mi na ción de las prin ci pa les cues tio nes que deben ser exa mi na das más a fondo con los 
repre sen tan tes de los Esta dos infor man tes, así como a exa mi nar cues tio nes rela cio na das
con la asis ten cia téc nica y la coo pe ra ción inter na cio nal. Este método de tra bajo tiene por
objeto aumen tar la efi ca cia del sis tema de pre sen ta ción de infor mes y faci li tar la tarea de
los Esta dos Par tes comu ni cando con ante ce den cia las prin ci pa les cues tio nes que habrán
de plan tearse durante el exa men de sus infor mes.

La lista de esas cues tio nes no impe dirá que el Comité aborde otros asun tos rela cio na dos
con la apli ca ción de la Con ven ción en el país de que se trate, y que pue dan ser de inte rés
para dar efec ti vi dad a los dere chos del niño. Con este fin, el Comité envía una nota que
acom paña la lista de cues tio nes a la misión per ma nente del país infor mante en la que se
dice lo siguiente: “la lista no pre tende ser exhaus tiva, y ha de enten derse que no res tringe ni 
pre juzga de nin gún otro modo el tipo y la diver si dad de las cues tio nes que los miem bros de
Comité pue dan con si de rar opor tuno plan tear”.

A fin de dis po ner de tiempo sufi ciente para que el Estado Parte pre pare res pues tas escri tas
de carác ter gene ral a la lista de cues tio nes, y para garan ti zar la tra duc ción de esa lista a los
dife ren tes idio mas de tra bajo del Comité, el grupo de tra bajo ante rior al período de sesio -
nes se reúne apro xi ma da mente dos meses antes de cada período ordi na rio de sesio nes. Se
trata de sesio nes pri va das pero el Comité puede invi tar a repre sen tan tes de órga nos y
orga nis mos espe cia li za dos de las Nacio nes Uni das, y otros órga nos com pe ten tes, inclui das 
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las orga ni za cio nes no guber na men ta les, a par ti ci par en esas reu nio nes (artí culo 34 del
Regla mento).

La pre sen cia de esos órga nos per mi tirá al Comité enten der cla ra mente la situa ción del país 
infor mante y pres tar una mejor asis ten cia al Gobierno. Por ello, y en el espí ritu del artí culo
45 de la Con ven ción, en su pri mer período ordi na rio de sesio nes el Comité sugi rió el esta -
ble ci miento de un grupo téc nico ase sor para asis tirlo y ase so rarlo en todo momento, inte -
grado por per so nas per te ne cien tes a esos dife ren tes órga nos. Su par ti ci pa ción per mite el
exa men de ámbi tos en los que se requiera asis ten cia téc nica y coo pe ra ción inter na cio nal a
nivel nacio nal.

A fin de poder pres tar la asis ten cia nece sa ria a los Gobier nos en la apli ca ción de la Con ven -
ción, el Comité nece sita, de hecho, infor ma ción acerca de los ámbi tos en los que se
requiera esa asis ten cia o en los que, aun que exis tan pro gra mas, pueda haber insu fi cien cias
o pue dan plan tearse difi cul ta des. Sólo mediante ese serio exa men el sis tema de coo pe ra -
ción inter na cio nal podrá hacer frente a las nece si da des rea les y aspi ra cio nes de los niños,
en con so nan cia con el espí ritu de la Con ven ción (véase infra “e) Acti vi da des de segui -
miento”).

A este res pecto, es muy posi tivo obser var que algu nos órga nos de las Nacio nes Uni das han 
deci dido garan ti zar la pre sen cia de sus repre sen tan tes regio na les o nacio na les en las reu -
nio nes del grupo de tra bajo ante rior al período de sesio nes y/o en los perío dos ordi na rios
de sesio nes del Comité en los que se exa mine el informe del res pec tivo país. Su par ti ci pa -
ción faci li tará y for ta le cerá sin duda alguna la apli ca ción y el segui miento de las reco men da -
cio nes del Comité en el marco de pro gra mas lle va dos a cabo a nivel nacio nal. Una vez más, 
es evi dente la impor tan cia deci siva del pro ceso de apli ca ción a nivel nacio nal.

Las orga ni za cio nes no guber na men ta les, por su parte, desem pe ñan un papel igual mente
impor tante. De hecho, ade más de su valiosa con tri bu ción por lo que res pecta a las acti vi da -
des de sen si bi li za ción y a la pro mo ción de la Con ven ción, a saber, de sus prin ci pios y dis po -
si cio nes, las orga ni za cio nes no guber na men ta les han per mi tido de manera deci siva la
uti li za ción del pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes a nivel nacio nal como una opor -
tu ni dad para movi li zar la aten ción pública sobre la situa ción y los dere chos del niño, y eva -
luar los pro gre sos y las difi cul ta des exis ten tes. El ase so ra miento téc nico pro por cio nado
por el Comité, así como los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos sobre la apli ca ción de la
Con ven ción han demos trado ser muy úti les, en espe cial durante la reu nión del grupo de
tra bajo ante rior al período de sesio nes.

Por esta razón, las orga ni za cio nes no guber na men ta les inter na cio na les, regio na les, nacio -
na les o loca les están invi ta das, según pro ceda, a par ti ci par en esas reu nio nes y a apor tar
datos con cre tos sobre aspec tos espe cí fi cos de cada informe del Estado Parte en exa men,
de con for mi dad con las orien ta cio nes gene ra les para los infor mes apro ba das por el
Comité.
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La coo pe ra ción con las orga ni za cio nes no guber na men ta les (ONG) ha sido par ti cu lar -
mente efi caz para la apli ca ción de la Con ven ción. Esto se explica, en pri mer lugar, por el
hecho de que en la Con ven ción se cali fica espe cí fi ca mente a esas orga ni za cio nes de “otros
órga nos com pe ten tes”. Este aspecto apa ren te mente for mal adquiere mayor impor tan cia
si se tiene en cuenta que la Con ven ción es el único tra tado de dere chos huma nos que las
men ciona cla ra mente en el pro ceso de apli ca ción.

Sin embargo, tam bién es impor tante des ta car que la amplia movi li za ción en favor de los
niños y de sus dere chos fun da men ta les que tuvo lugar en el último dece nio ha tenido una
reso nan cia muy sig ni fi ca tiva con el esta ble ci miento de un grupo de orga ni za cio nes no
guber na men ta les en favor de la Con ven ción de los Dere chos del Niño. Gra cias a su coor di -
na dor, que está en con tacto per ma nente con el Comité, este grupo de ONG actúa como un 
grupo de enlace efi caz entre el órgano del tra tado y las orga ni za cio nes no guber na men ta -
les en gene ral.

Este grupo reúne a orga ni za cio nes inter na cio na les que par ti ci pan en la apli ca ción de la
Con ven ción, esti mula la crea ción y el desa rro llo de coa li cio nes regio na les y nacio na les en
favor de los dere chos del niño, y faci lita el flujo de infor ma cio nes entre el Comité y la comu -
ni dad de las ONG. Por otra parte, con tri buye de forma deci siva a la amplia difu sión a nivel
nacio nal del pro ceso de apli ca ción de la Con ven ción y de la labor del Comité.

Es impor tante y esti mu la dor obser var la impor tan cia que los Esta dos atri bu yen a la par ti ci -
pa ción de las ONG en la apli ca ción de la Con ven ción y en el pro ceso de pre sen ta ción de
infor mes. La infor ma ción sobre las acti vi da des de la comu ni dad no guber na men tal en el
país de que se trate suele figu rar en el informe del Estado Parte y, en algu nos casos, se ha
incluido en la dele ga ción nacio nal repre sen ta ción de orga ni za cio nes no guber na men ta les.

El Comité basa su estu dio de los infor mes de los Esta dos Par tes en la infor ma ción que con -
tiene el archivo por país esta ble cido por la Secre ta ría. Para poder desem pe ñar estas fun -
cio nes de forma efi caz, es impor tante que el Comité tenga acceso a todas las fuen tes
per ti nen tes de infor ma ción en el marco de sus fun cio nes y refe ren tes a cada Estado Parte,
de cuyo informe está pre visto el exa men. Para ello, se pre para un estu dio ana lí tico de toda
la infor ma ción dis po ni ble, siguiendo la estruc tura de las orien ta cio nes gene ra les para la
pre sen ta ción de infor mes apro ba das por el Comité (véase supra A “b) Orien ta cio nes gene -
ra les para la pre sen ta ción de infor mes con arre glo a la Con ven ción”).

Cabe seña lar que se exa mi na rán todos los datos per ti nen tes reco pi la dos en base a los
infor mes pre sen ta dos por el Estado Parte a otros órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos, así 
como la infor ma ción pre sen tada a la Comi sión de Dere chos Huma nos o a la Sub co mi sión
de Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y Pro tec ción a las Mino rías, la docu men ta ción enviada
por los orga nis mos espe cia li za dos y los órga nos de las Nacio nes Uni das u otros órga nos
com pe ten tes, inclui das las ONG, y la infor ma ción pro ce dente de los medios de comu ni ca -
ción o de per so nas par ti cu la res.
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Desde su pri mer período ordi na rio de sesio nes, el Comité ha des ta cado la nece si dad y la
impor tan cia deci siva de la orga ni za ción de reu nio nes fuera de Gine bra. Se las con sid er a
fun da men ta les para dar a cono cer mejor los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven -
ción, y crear una mayor con cien cia acerca de las acti vi da des del Comité como órgano
super vi sor de un tra tado y como cata li za dor para mejo rar la situa ción de los dere chos del
niño en todo el mundo. Estas reu nio nes infor ma les lle ga ron a ser en poco tiempo un exce -
lente método de tra bajo del Comité, y han cons ti tuido desde enton ces una impor tante y
gra ti fi ca dora expe rien cia.

Cele brar reu nio nes a nivel regio nal y nacio nal cons ti tuye un medio esen cial para per mi tir a
los miem bros del Comité com pren der mejor las rea li da des espe cí fi cas de una deter mi nada
región o Estado parte, así como las difi cul ta des plan tea das o los pro gre sos logra dos, y las
situa cio nes en que real mente viven los niños. Gra cias a esas reu nio nes, el Comité está en
mejor posi ción para ayu dar al Gobierno infor mante des pués del exa men de su informe.

Al mismo tiempo, la pre sen cia del Comité en una región o país cen tra natu ral mente la
aten ción en su man dato y sus fun cio nes. La amplia cober tura que dan los medios de comu -
ni ca ción inter na cio na les, nacio na les y loca les a esas reu nio nes con tri buye a movi li zar la
opi nión pública en favor de los niños y de sus dere chos fun da men ta les, y a enta blar un
debate nacio nal sobre las polí ti cas guber na men ta les. Esta cober tura tiene una impor tante
fun ción de pro mo ción, sea cuando la Con ven ción ya ha sido rati fi cada, sea para apo yar
su rati fi ca ción uni ver sal como reco mienda la Con fe ren cia Mun dial de Dere chos Huma nos.

Las reu nio nes orga ni za das durante esas visi tas per mi ten, ade más, la difu sión de infor ma -
ción sobre la forma, el con te nido y la per ti nen cia de los infor mes de apli ca ción, entre los
repre sen tan tes guber na men ta les, las ins ti tu cio nes nacio na les de dere chos del niño, las
orga ni za cio nes no guber na men ta les y los medios de comu ni ca ción. Esos con tac tos sue len
favo re cer el pro ceso de pre pa ra ción de infor mes de los Esta dos Par tes que no han podido
cum plir con los pla zos de pre sen ta ción, o que debe rían pre sen tar su informe en breve. Así
pues, per mi ten esti mu lar el cum pli miento de una obli ga ción en vir tud del tra tado y
con tri bu yen a una apli ca ción más efi caz de este ins tru mento inter na cio nal.

Ade más, cabe seña lar que la cele bra ción de esas reu nio nes tam bién fomenta la coo pe -
ra ción inter na cio nal en el ámbito de los dere chos del niño. De hecho, cons ti tuye una
impor tante opor tu ni dad para los órga nos y los orga nis mos espe cia li za dos de las Nacio nes
Uni das y otros órga nos com pe ten tes, inclui das las ONG, de aunar sus esfuer zos en el
marco de la apli ca ción de la Con ven ción, a nivel regio nal y nacio nal, uti li zando su enfo que
holís tico como una orien ta ción cons tante para todas sus acti vi da des, garan ti zando, al
mismo tiempo, un flujo con ti nuo y el inter cam bio de la infor ma ción sobre las medi das
toma das, los pro ble mas plan tea dos o los éxi tos logra dos.
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Este enfo que tam bién ha demos trado ser de gran impor tan cia en los casos en los que las
visi tas tie nen lugar des pués que el Comité ha exa mi nado el informe del país de que se trate. 
En esos casos, la pre sen cia del Comité tiene una impor tante fun ción de segui miento, por 
cons ti tuir una opor tu ni dad de esti mu lar y apo yar la apli ca ción de las suge ren cias y reco -
men da cio nes for mu la das por el Comité, aumen tando, así, la par ti ci pa ción popu lar y el
con trol de las polí ti cas guber na men ta les por parte del público en rela ción con los niños
(véase infra “e) Acti vi da des de segui miento”).

Esti mu lado por el éxito de este método de tra bajo, el Comité deci dió recien te mente exa mi -
nar la posi bi li dad de efec tuar en el futuro visi tas de gru pos más peque ños, inte gra dos por
algu nos de sus miem bros, a dife ren tes paí ses, pres tando la debida aten ción a las obli ga cio -
nes de pre sen ta ción de infor mes de los Esta dos Par tes y a sus nece si da des espe cí fi cas.

c) Diálogo constructivo

La Con ven ción no tiene un enfo que anta gó nico en rela ción con los dere chos del niño. Así
pues, aun que en las dis po si cio nes rela ti vas a la apli ca ción se des taca la nece si dad de que los 
Gobier nos rin dan cuen tas de las medi das adop ta das, se pro pugna una acti tud de diá logo
en lugar de una acti tud de san ción. Esta es tam bién la pers pec tiva que orienta al Comité de
los Dere chos del Niño en el desem peño de sus fun cio nes y, en par ti cu lar, en el marco del
exa men de los infor mes de los Esta dos Par tes.

Con este fin, y como se indica en las orien ta cio nes gene ra les del Comité, el obje tivo del
pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes no es con de nar, acu sar o ini ciar una con fron -
ta ción, sino ser vir como vehí culo para el esta ble ci miento de un diá logo sig ni fi ca tivo entre
los Esta dos Par tes y el Comité. De hecho, aun que reciba una impor tante can ti dad de infor -
ma ción escrita por parte del pro pio Estado, de órga nos de las Nacio nes Uni das y de otros
orga nis mos com pe ten tes, en par ti cu lar las ONG, se ha incluido en el res pec tivo archivo
por país (véase “b) Método de tra bajo del Comité”), el Comité cree fir me mente en las posi -
bi li da des de una dis cu sión franca con los repre sen tan tes del Estado.

De hecho, un diá logo franco per mi tirá com pren der mejor la situa ción del país, deter mi -
nando las difi cul ta des que se hayan encon trado, y ayu dando al Estado a encon trar las mejo -
res solu cio nes para pro mo ver y pro te ger los dere chos del niño. Es una opor tu ni dad muy
valiosa para orien tar al Estado en la inter pre ta ción y la com pren sión de los prin ci pios y las
dis po si cio nes de la Con ven ción, y comu ni car las expe rien cias que hayan tenido éxito en
otros paí ses. Al mismo tiempo, per mite dis cer nir ámbi tos en los que el ase so ra miento y la
asis ten cia téc nica inter na cio na les pue dan ser nece sa rios.

La impor tan cia de un diá logo cons truc tivo con los Esta dos Par tes se mani fiesta de diver sas
for mas y en las diver sas eta pas del pro ceso de pre sen ta ción de infor mes. De hecho,
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cuando un informe de un Estado Parte se ha incluido en la lista para exa men, el Comité se
reúne infor mal mente con repre sen tan tes de la misión per ma nente del país con cer nido
(véase supra “b) Método de tra bajo del Comité”). Por lo que res pecta al exa men del
informe o de la infor ma ción com ple men ta ria que requiera el Comité, se invita al Estado a
enviar una dele ga ción para que par ti cipe en las reu nio nes. Y para que su pre sen cia per mita 
que se enta ble un diá logo cons truc tivo y pro ve choso, se insiste en que esos repre sen tan tes
estén en con di cio nes de res pon der a las pre gun tas que pueda hacer les el Comité y de for -
mu lar decla ra cio nes acerca de los infor mes ya pre sen ta dos por su Estado o de pre sen tar
infor ma ción com ple men ta ria (artí culo 68 del Regla mento). Incluso en situa cio nes en que el 
Estado Parte no haya pre sen tado infor mes o infor ma ción adi cio nal de con for mi dad con el
artí culo 44 de la Con ven ción, el Comité envía un recor da to rio al Estado infor mante res -
pecto a su obli ga ción inter na cio nal y lleva a cabo cual quier otro esfuerzo mediante una acti -
tud de diá logo con el Estado inte re sado (artí culo 67 del Regla mento). En ese mismo
espí ritu, como men cio na mos ante rior mente, el Comité trata las situa cio nes urgen tes que
pue dan poner en peli gro los dere chos del niño (véase supra A. “a) la Con ven ción y sus
requi si tos en mate ria de infor mes”).

d) Presentación y examen de los informes

Con miras a agi li zar el pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes de con for mi dad con las
orien ta cio nes gene ra les para los infor mes ini cia les y a que ese pro ce di miento sea más
trans pa rente, el Comité publicó un docu mento de infor ma ción gene ral sobre esos pro ce di -
mien tos. Este docu mento se ha dis tri buido entre las enti da des que par ti ci pan en el pro ceso
de apli ca ción de la Con ven ción y que coo pe ran con el Comité en el pro ce di miento de pre -
sen ta ción de infor mes. Ese docu mento se trans mite a los Esta dos Par tes, gene ral mente en
reu nio nes infor ma les orga ni za das por el Comité con repre sen tan tes de la misión per ma -
nente del país cuyo informe se haya incluido en la lista para exa men (véase supra “b)
Método de tra bajo del Comité”), así como a los órga nos de las Nacio nes Uni das y a otros
órga nos com pe ten tes como las orga ni za cio nes no guber na men ta les.

El informe de los Esta dos Par tes se exa mina en público, gene ral mente durante tres sesio -
nes en las que sólo hacen uso de la pala bra los repre sen tan tes del Estado y los miem bros del 
Comité. Tam bién están repre sen ta dos los órga nos y los orga nis mos espe cia li za dos de las
Nacio nes Uni das. El Grupo de ONG en favor de la Con ven ción tam bién está pre sente,
gene ral mente acom pa ñado por repre sen tan tes de orga ni za cio nes no guber na men ta les
nacio na les. Los medios de infor ma ción inter na cio na les y nacio na les sue len seguir los
deba tes que, por lo demás cuen tan con la cober tura del Depar ta mento de Infor ma ción
Pública de las Nacio nes Uni das que se encarga de publi car comu ni ca dos de prensa sobre
las sesio nes que son amplia mente difun di dos.
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La sesión comienza con una breve intro duc ción al informe por parte del repre sen tante del
Estado. En su decla ra ción intro duc to ria, el repre sen tante puede hacer refe ren cia a los prin -
ci pa les aspec tos del informe del Estado Parte o a sus res pues tas escri tas a la lista de cues tio -
nes pre sen tada por el Comité (véase supra “b) Método de tra bajo del Comité”). Tam bién se 
puede pro por cio nar infor ma ción acerca de los avan ces impor tan tes que se hayan pro du -
cido desde enton ces. Tras esa intro duc ción, se pide a la dele ga ción del Estado que aborde
los temas que figu ran en la lista de cues tio nes, comen zando por la pri mera sec ción de las
orien ta cio nes gene ra les y, a con ti nua ción, abor dando una tras otra todas las sec cio nes.
Sobre la base del exa men de cada grupo de artí cu los por temas de las orien ta cio nes gene -
ra les los miem bros del Comité plan tean pre gun tas adi cio na les, hacen comen ta rios al
informe y a las res pues tas pre sen ta das tanto por escrito como oral mente, o dan orien ta -
ción sobre la forma de apli car la Con ven ción. Durante este período de pre gun tas y res -
pues tas, el diá logo es ani mado y, por lo tanto, más fruc tí fero en el marco de la apli ca ción
de los dere chos del niño.

Este debate público está des ti nado a poner de relieve los ámbi tos en los que el pro ceso de
apli ca ción nacio nal de la Con ven ción puede ser un ejem plo posi tivo e inno va dor, y ser vir
como refe ren cia para la acción futura de otros paí ses, así como para deter mi nar los pro ble -
mas a los que el Estado Parte infor mante deberá hacer frente con serie dad y urgen cia. Por
lo tanto, en el diá logo se exa mi na rán, entre otras cosas, la legis la ción pro mul gada y la
forma en que se refle jan o incor po ran los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción
en esa legis la ción, las medi das admi nis tra ti vas, pre su pues ta rias, socia les, edu ca ti vas y de
otra índole adop ta das, los meca nis mos esta ble ci dos para reu nir infor ma ción, eva luar los
pro gre sos o pro mo ver la coor di na ción de los diver sos depar ta men tos guber na men ta les
com pe ten tes en la esfera de los dere chos del niño, la forma de uti li zar la Con ven ción por
parte de los tri bu na les nacio na les y ante los mis mos o los recur sos espe cí fi cos en caso de
vio la cio nes de los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción.

Habida cuenta de la pre pa ra ción del exa men del informe por parte del grupo de tra bajo
ante rior al período de sesio nes y de las res pues tas escri tas a la lista de cues tio nes pre via -
mente pre sen ta das al Estado Parte, el Comité está en con di cio nes de dedi car más tiempo a
los temas que no hayan reci bido la debida aten ción o que no hayan sido toma dos en cuenta
por la acción del Gobierno y de cen trarse en los ámbi tos a los que debe darse prio ri dad y
que requie ran una asis ten cia mayor por parte del Comité para mejo rar la situa ción de los
niños en el país de que se trate. Por esta razón, y teniendo en cuenta la situa ción par ti cu lar
de cada país, el Comité puede deci dir abor dar las dife ren tes sec cio nes de sus orien ta cio nes
gene ra les siguiendo un orden dife rente.

A la luz del párrafo 2 del artí culo 44 de la Con ven ción las res pues tas de los repre sen tan tes
de los Esta dos debe rán ser lo más pre ci sas posi ble para que el Comité tenga una cabal com -
pren sión de la apli ca ción de la Con ven ción a nivel nacio nal.
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Al final del exa men del informe, y sobre la base de la infor ma ción dis po ni ble y el diá logo
que haya tenido lugar, los miem bros del Comité reú nen sus comen ta rios sobre el informe y
los deba tes, y pre sen tan sus obser va cio nes fina les. En esas obser va cio nes se des ta can los
aspec tos posi ti vos, los pro ble mas y las difi cul ta des que impi den la apli ca ción de la Con ven -
ción y los prin ci pa les moti vos de preo cu pa ción, así como todas las suge ren cias o reco men -
da cio nes que con si de ren opor tu nas, inclui dos el ase so ra miento y la asis ten cia téc nica. El
Comité plan tea las cues tio nes que será nece sa rio acla rar, e invita el Estado a pre sen tar
infor ma ción com ple men ta ria o un informe adi cio nal, incluido un informe sobre el pro -
greso alcan zado en la apli ca ción de la Con ven ción (véase supra A. “a) La Con ven ción y sus 
requi si tos en mate ria de infor mes”). Por último se invita a la dele ga ción del Estado a hacer
una decla ra ción final.

Las obser va cio nes fina les apro ba das por el Comité figu ran en un docu mento escrito que se 
hace público el último día del corres pon diente período de sesio nes, y que cons ti tuye un
capí tulo de su informe. Habida cuenta de la impor tante fun ción y de la auto ri dad de las
obser va cio nes fina les del Comité al Estado infor mante como refe ren cia orien ta dora para
la acción que deban empren der los Esta dos Par tes en gene ral, se publi can como docu -
mento ofi cial del Comité y se inclu yen en el informe que pre senta el Comité cada dos años
a la Asam blea Gene ral.

Ade más de refle jar los prin ci pa les aspec tos de la situa ción de cada país, las obser va cio nes
fina les indi can las cues tio nes que requie ran una acti vi dad de segui miento espe cí fica, que
puede lle varse a cabo tam bién mediante pro gra mas de coo pe ra ción inter na cio nal (véase
infra “e) Acti vi da des de segui miento”). Por otra parte, pue den ser vir como base para los
futu ros infor mes que debe rán pre sen tarse ulte rior mente (véase infra “C. Infor mes perió di -
cos”).

e) Actividades de seguimiento

La publi ca ción y la amplia difu sión del diá logo enta blado entre el Comité y los Esta dos Par -
tes sobre los infor mes pre sen ta dos en vir tud del artí culo 44 de la Con ven ción, de los infor -
mes apro ba dos en cada período de sesio nes del Comité y de los infor mes pre sen ta dos cada 
dos años a la Asam blea Gene ral, per mi ten que el sis tema de las Nacio nes Uni das, los Esta -
dos, las ONG y el público en gene ral pue dan cono cer y tener debi da mente en cuenta la
expe rien cia acu mu lada.

A fin de garan ti zar la amplia y rápida difu sión de esta infor ma ción con miras a influir y
fomen tar la apli ca ción de los dere chos del niño, el Comité aprobó una reco men da ción ofi -
cial en la que se soli cita al Secre ta rio Gene ral que se vele por que los cen tros de infor ma -
ción de las Nacio nes Uni das o cuando no exis tan, las ofi ci nas del PNUD en cada país,
pon gan a dis po si ción, gra tuita y regu lar mente, los infor mes del Comité, el informe del
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Estado en cuyo terri to rio tenga sus ofi ci nas el cen tro de infor ma ción o la ofi cina del PNUD,
las actas resu mi das y las obser va cio nes fina les a ese res pecto.

La influen cia directa que pueda tener este pro ce di miento a nivel nacio nal tiene una impor -
tan cia deci siva. De hecho, el éxito del pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes se eva -
lúa por su capa ci dad de mejo rar la situa ción a nivel del país, esti mu lar los pro gre sos y
for ta le cer la capa ci dad nacio nal para eva luar los pro ble mas y for mu lar las estra te gias ade -
cua das para resol ver los.

En el párrafo 6 del artí culo 44 de la Con ven ción se des taca este hecho de manera par ti cu -
lar mente sig ni fi ca tiva. De con for mi dad con esta dis po si ción los Esta dos Par tes debe rán dar 
a sus infor mes una amplia difu sión entre el público de sus res pec ti vos paí ses. Esta medida
per mi tirá garan ti zar que el com pro miso asu mido por el Estado Parte de pro te ger y res pe -
tar los dere chos del niño se refleje en una acción a nivel nacio nal, dando a la socie dad en
gene ral la posi bi li dad de infor marse y eva luar los esfuer zos rea li za dos por el Estado a este
res pecto. Como meca nismo de segui miento, pro mo verá una mayor con cien cia por lo que
res pecta a los dere chos del niño y esti mu lará la par ti ci pa ción popu lar y el con trol de las
polí ti cas guber na men ta les por parte del público. Como suele des ta car el Comité, se trata
de un medio impor tante para esti mu lar un debate abierto a nivel nacio nal sobre las polí ti cas 
adop ta das en el ámbito de los dere chos del niño.

Habida cuenta de esta dis po si ción de la Con ven ción, el Comité incluye sis te má ti ca mente
una sec ción en sus obser va cio nes fina les en la que insta a que se publi que y se difunda
amplia mente el informe del Estado Parte junto con las res pec ti vas actas resu mi das de los
deba tes y las obser va cio nes fina les. Muy menudo ha reco men dado tam bién que esos docu -
men tos se seña len a la aten ción del Par la mento y que se ten gan en cuenta las suge ren cias y
reco men da cio nes para la acción que se for mu lan. En algu nos casos se ha pro puesto una
difu sión espe cial del resul tado de los deba tes entre los fun cio na rios guber na men ta les, los
pro fe sio na les que tra ba jan con y para los niños, las ONG, los medios de comu ni ca ción y los 
pro pios niños. Y en el caso de que en el país se hablen varios idio mas, se ha reco men dado
ade más la tra duc ción de esos docu men tos y su amplia difu sión.

Como se men cionó pre via mente, el sis tema de pre sen ta ción de infor mes tam bién cons ti -
tuye una exce lente opor tu ni dad para suge rir pro gra mas de ase so ra miento y asis ten cia téc -
nica inter na cio na les que pue dan lle varse a cabo en el país. De hecho, en vir tud del
apar tado b del artí culo 45 de la Con ven ción, el Comité puede exa mi nar una peti ción espe -
cí fica pre sen tada a ese res pecto en el informe del Estado Parte, o reco men dar un deter mi -
nado pro grama aten diendo a una nece si dad espe cí fica que haya sido deter mi nada durante
el exa men del informe. En este caso, el Comité trans mite el informe del Estado con las
suge ren cias y reco men da cio nes que el Comité con si dere per ti nen tes a los órga nos com pe -
ten tes de las Nacio nes Uni das, inclui das las ins ti tu cio nes finan cie ras inter na cio na les, los
orga nis mos espe cia li za dos y otros órga nos com pe ten tes como las ONG. De esta manera,
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estos órga nos ten drán mayor legi ti mi dad para nego ciar con el Estado infor mante el pro -
grama de asis ten cia que se requiera, con tri bu yendo de manera sig ni fi ca tiva al mejo ra -
miento de la situa ción de los dere chos huma nos en el país de que se trate.

La suge ren cia del Comité por lo que res pecta a los pro gra mas de ase so ra miento y asis ten -
cia téc nica se ha tenido en cuenta en la acción del sis tema de las Nacio nes Uni das así como
de otros órga nos com pe ten tes. Este enfo que ha per mi tido exa mi nar los ámbi tos de la legis -
la ción nacio nal que no esta ban en con so nan cia con los prin ci pios y las dis po si cio nes de la
Con ven ción, como es el caso de la admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res, el tra bajo
infan til y las leyes rela ti vas a los refu gia dos; ha esti mu lado la rati fi ca ción de con ven cio nes
inter na cio na les per ti nen tes en el ámbito de los dere chos del niño, incluido el mínimo de
edad para el empleo y la adop ción en otros paí ses; y ha apo yado las cam pa ñas de infor ma -
ción, for ma ción y pro mo ción por lo que atañe a la Con ven ción para garan ti zar su res peto
y apli ca ción efec ti vos. En pocas pala bras, este enfo que ha per mi tido cons truir una alianza
inter na cio nal en favor de la apli ca ción de los dere chos del niño a nivel nacio nal, per mi -
tiendo aunar los esfuer zos de los órga nos de las Nacio nes Uni das, las orga ni za cio nes no
guber na men ta les y los paí ses donan tes.

Estos pro gra mas de coo pe ra ción inter na cio nal, inclui dos los que ofrece el pro grama de
Ser vi cios de Ase so ra miento, Asis ten cia Téc nica e Infor ma ción en mate ria de Dere chos
Huma nos están des ti na dos a apo yar el pro ceso nacio nal de apli ca ción en el marco del res -
peto de los dere chos huma nos, com bi nando la asis ten cia con la res pon sa bi li dad por parte
de los Esta dos de ren dir cuen tas acerca de la situa ción de los dere chos huma nos. Por lo
tanto, esos pro gra mas no pre ten den sus ti tuir el sis tema de super vi sión de los dere chos del
niño ni exi mir a los Esta dos del con trol inter na cio nal inhe rente a ese sis tema.

En algu nos casos, el Comité ha orga ni zado visi tas a los Esta dos Par tes cuyos infor mes se
estén exa mi nando (véase supra “b) Método de tra bajo del Comité”). Estas visi tas de segui -
miento son par ti cu lar mente impor tan tes y un método de tra bajo único en su género adop -
tado por el Comité y que ha demos trado tener una impor tan cia deci siva para apo yar de
manera efi caz la apli ca ción a nivel nacio nal de las obser va cio nes fina les del Comité.

Las reu nio nes de tra bajo que se orga ni zan durante esas visi tas con fun cio na rios de alto
nivel, miem bros del par la mento y del poder judi cial, repre sen tan tes de ins ti tu cio nes nacio -
na les y las ONG que actúan en el ámbito de los dere chos del niño, así como con las orga ni -
za cio nes donan tes, cons ti tu yen una oca sión espe cial para sus ci tar una toma de con cien cia
por lo que res pecta a la Con ven ción y al pro ceso de pre sen ta ción de infor mes, rea fir mar
las preo cu pa cio nes expre sa das por el Comité y pro por cio nar infor ma ción y estí mulo en
rela ción con las posi bles for mas de hacer frente a esas preo cu pa cio nes expre sa das por el
Comité, mediante pro gra mas de asis ten cia téc nica. La pre sen cia del Comité en un país
sus cita un inte rés público muy espe cial y sin gu lar por la Con ven ción y por las posi bi li da des
que con lleva el pro ceso de pre sen ta ción de infor mes, cons ti tu yendo así un ins tru mento de
pro greso inne ga ble.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
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C. INFORMES PERIÓDICOS

La pre sen ta ción de la pri mera serie de infor mes perió di cos acerca de la apli ca ción de la
Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, en vir tud del apar tado b del párrafo 1 del artí culo
44, sólo deberá hacerse efec tiva des pués de sep tiem bre de 1997. Las orien ta cio nes gene -
ra les rela ti vas a esos infor mes fue ron apro ba das recien te mente, el 11 de octu bre de 1996,
con oca sión del deci mo ter cer período de sesio nes del Comité, y esta rán a dis po si ción de
los Esta dos Par tes opor tu na mente en el docu mento C.C./C/58.

La pre sen ta ción de infor mes perió di cos refleja un enfo que pro gre sivo y diná mico en rela -
ción con la situa ción de los niños, haciendo posi ble esta ble cer un nexo entre el pasado y el
pre sente de cara al futuro. De hecho, la apli ca ción de la Con ven ción es un pro ceso per ma -
nente des ti nado a for ta le cer el ejer ci cio de los dere chos del niño, pro mo viendo el pro greso
social y un mejor nivel de vida en con di cio nes de mayor liber tad. Así pues, los infor mes
perió di cos debe rán dar cuenta de forma pre cisa de esa evo lu ción de la situa ción de los
niños y, como se indica en los artí cu los 43 y 44 de la Con ven ción, cons ti tu yen una opor tu -
ni dad para que los Esta dos garan ti cen el pro greso a ese res pecto y son un ins tru mento que
per mite medir su alcance.

De hecho, los infor mes perió di cos per mi ten com pa rar los logros obte ni dos en las dife ren -
tes eta pas de un pro ceso per ma nente, en prin ci pio cada cinco años, y hacen posi ble una
eva lua ción acerca de cómo ha rea fir mado cada Estado Parte su com pro miso mediante una 
acción efi caz y crea tiva en favor de los niños. Los infor mes perió di cos son una impor tante
opor tu ni dad para eva luar los cam bios posi ti vos y nega ti vos que hayan tenido lugar en la
juris dic ción del Estado y en el período que abar que el informe. Tam bién cons ti tu yen una
opor tu ni dad para deter mi nar las difi cul ta des y los pro ble mas que se hayan plan teado y la
capa ci dad por parte de los Esta dos para supe rar los, así como para exa mi nar las oca sio nes
que se hayan pre sen tado y la medida en que han sido uti li za das en bene fi cio de la apli ca -
ción de los dere chos del niño.

En este marco, las obser va cio nes fina les apro ba das por el Comité al con cluir el exa men de
los infor mes ini cia les de los Esta dos Par tes desem pe ñan un claro papel cata li za dor. Por el
hecho de esta ble cer un orden de prio ri da des para la acción por parte de los Esta dos cons ti -
tu yen una refe ren cia impor tante para eva luar la aten ción que se haya pres tado a esos sec -
to res de preo cu pa ción deter mi na dos por el Comité, así como el segui miento que se haya
dado a sus suge ren cias y reco men da cio nes.

Estos infor mes per mi ten eva luar la reper cu sión del diá logo con el Comité sobre la situa -
ción de los niños y la acción nacio nal empren dida para mejo rarla.
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Habida cuenta de estos obje ti vos, es esen cial que los infor mes perió di cos pro por cio nen, al
igual que los infor mes ini cia les, una infor ma ción glo bal y deta llada de las medi das adop ta -
das por el Estado y de los pro gre sos efec ti vos rea li za dos en favor del goce de los dere chos
del niño. Así pues, el aco pio de datos com ple tos, fia bles y espe cí fi cos, tanto de índole cuan -
ti ta tiva como cua li ta tiva, sobre las diver sas esfe ras regu la das por la Con ven ción con ti núa
teniendo una impor tan cia deci siva. Estos datos debe rán basarse en esta dís ti cas apro pia das 
y en la deter mi na ción de indi ca do res váli dos en rela ción con cada uno de los dere chos esti -
pu la dos en la Con ven ción.

Los infor mes perió di cos no nece si tan repe tir la infor ma ción pre via mente pre sen tada al
Comité, aun que deben indi car de forma más pre cisa y exhaus tiva la evo lu ción de la situa -
ción, las nue vas medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas, eco nó mi cas, socia les, edu ca ti vas y
de otra índole que haya adop tado el Estado para garan ti zar la apli ca ción de la Con ven ción,
y la forma en que esas medi das hayan demos trado ser per ti nen tes para avan zar en el
marco de las opor tu ni da des que se pre sen ten. Por supuesto, cuando haya con cluido la
etapa ini cial de apli ca ción de la Con ven ción, los Esta dos debe rán ser más exi gen tes en
cuanto a esa apli ca ción y sus infor mes perió di cos debe rán dar cuenta de esa bús queda per -
ma nente de pro greso.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 543
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PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA
PREPARACIÓN DE MEMORIAS EN LA OIT

Panorama general e in ter ac ción con los
procedimientos en ma te ria de preparación de
informes en el marco de las Naciones Unidas

Por Ales san dro Chi ara bini

I. Aspectos generales: el sistema normativo y
el mecanismo de control en la Organi za ción
Internacional del Trabajo

1. LA OIT Y EL SISTEMA NORMATIVO

Aun que en la Cons ti tu ción de la OIT no fig ure la expre sión “dere chos huma nos”, los obje -
ti vos de la Orga ni za ción se orien tan en gran medida hacia la pro mo ción y defensa de los
dere chos huma nos fun da men ta les y, en par ti cu lar, de los dere chos eco nó mi cos y socia les.
El reco no ci miento de la nece si dad de pro te ger los dere chos fun da men ta les de todos
los tra ba ja do res, de crear una socie dad civil y de evi tar todas las for mas per ni cio sas de
com pe ten cia inter na cio nal cons ti tu ye ron los fun da men tos para crear la OIT.

Fun dada en 1919, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra bajo cuenta con una asam blea
gene ral, la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra bajo, que se reúne cada año, siendo una de
sus prin ci pa les acti vi da des la adop ción de nor mas inter na cio na les del tra bajo; un con sejo
eje cu tivo, el Con sejo de Admi nis tra ción; y una secre ta ría per ma nente, la Ofi cina Inter na -
cio nal del Tra bajo. La Orga ni za ción desem peña igual mente su labor por inter me dio de
órga nos sub si dia rios, tales como las con fe ren cias regio na les, las comi sio nes de indus tria y
las reu nio nes de exper tos.

La OIT es la única orga ni za ción inter na cio nal de estruc tura tri par tita que agrupa a los
gobier nos, emplea do res y tra ba ja do res con el fin de pro mo ver la jus ti cia social. Los repre -
sen tan tes de los emplea do res y de los tra ba ja do res par ti ci pan, en pie de igual dad, con los
repre sen tan tes de los gobier nos en todas las dis cu sio nes y en el pro ceso de toma de deci -
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sio nes1. Esta par ti ci pa ción activa carac te riza igual mente cada una de las fases de la acti vi -
dad nor ma tiva de la Orga ni za ción, tanto en la ela bo ra ción de las nor mas como en los
meca nis mos de con trol de la obser van cia de las mis mas.

Otro de los rasgos distintivos de la Organización es su función normativa. Ello significa que
la adopción de las normas internacionales del trabajo constituye una parte esencial de la
actividad de la OIT, mencionada en el texto de la Constitución y regida por un
procedimiento específico. Esta actividad normativa, que consiste en la adopción de
convenios y recomendaciones, puede describirse como una actividad sistemática, regular y 
veloz. Cuando un Estado ratifica un convenio, contrae una obligación jurídica. Las
recomendaciones no están abiertas a la ratificación pero establecen principios rectores
de carácter general y técnico; a menudo sirven de complemento a los convenios. Entre
1919 y 1996, la Conferencia de la OIT adoptó 177 convenios, complementados, en caso
necesario, por 184 recomendaciones. Algunos de estos instrumentos fueron revisados
para adaptarse a nuevas necesidades y conceptos. Al 1.º de enero de 1996, la OIT había
registrado más de 6.200 ratificaciones.

La actividad normativa de la OIT abarca las diferentes áreas del empleo y de la protección
social y, en particular: derechos humanos fundamentales, política de empleo y desarrollo
de recursos humanos, relaciones laborales, políticas sociales, condiciones generales de
trabajo, seguridad, salud y bienestar en el trabajo, empleo de niños y adolescentes, empleo
de mujeres y protección de los trabajadores con responsabilidades familiares, trabajadores
migrantes, inspección del trabajo, gente de mar y pueblos indígenas y tribales.

2. NORMAS RELATIVAS A LOS 
DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES2

Las normas relativas a los derechos sociales fundamentales ocupan un lugar destacado
entre todas las normas adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo. Los
convenios en materia de derechos sociales fundamentales han recibido el mayor número
de ratificaciones y han contribuido en gran medida al fomento de tales derechos.

Las normas pueden agruparse bajo cuatro títulos: libertad sindical, prohibición del trabajo
forzoso, protección contra la discriminación en el trabajo y trabajo infantil. Estos temas se
abordan igualmente en cinco de los seis instrumentos de derechos humanos de las
Naciones Unidas, a saber: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
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Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y
la Convención sobre los Derechos del Niño.

Los con ve nios de la OIT men cio na dos a con ti nua ción están rela cio na dos con estos cua tro
temas. No obs tante, hay que aña dir que muchos otros con ve nios se ocu pan de cues tio nes
como dis cri mi na ción, liber tad sin di cal, tra bajo for zoso y tra bajo infan til. Ade más, los con -
ve nios rela cio na dos con mate rias tales como segu ri dad y salud en el tra bajo, admi nis tra -
ción del tra bajo y pro tec ción de gru pos espe cia les de tra ba ja do res (muje res, niños y
ado les cen tes, pue blos indí ge nas y tri ba les) revis ten una impor tan cia fun da men tal para el
pleno cum pli miento de las nor mas inter na cio na les rela ti vas a los dere chos huma nos.

a) Libertad sindical y negociación colectiva

El prin ci pio fun da men tal de la liber tad sin di cal se afirmó en el texto de la Cons ti tu ción de la
OIT y se con firmó con fuerza en la Decla ra ción de Fila del fia, docu mento en el que se esti -
pu la ron y rea fir ma ron los obje ti vos de la Orga ni za ción. Los dos con ve nios prin ci pa les de la 
OIT rela cio na dos con la liber tad sin di cal son:

• Con ve nio (núm. 87) sobre liber tad sin di cal y pro tec ción del dere cho de sin di ca ción
(esta blece el dere cho libre mente ejer cido de los tra ba ja do res y los emplea do res, sin
dis tin ción alguna, a orga ni zarse para fomen tar y defen der sus inte re ses res pec ti vos);

• Con ve nio (núm. 98) sobre el dere cho de sin di ca ción y de nego cia ción colec tiva
(pro tec ción de las tra ba ja do res en ejer ci cio del dere cho de sin di ca ción; pro tec ción
de las orga ni za cio nes de tra ba ja do res y de emplea do res con tra actos de inje ren cia
de una res pecto de otras; fomento de la nego cia ción colec tiva volun ta ria).

Estos con ve nios bási cos se com ple men tan con una serie de con ve nios que se ocu pan de
algu nos aspec tos espe cí fi cos de la liber tad sin di cal, a saber:

• Con ve nio (núm. 11) sobre el dere cho de aso cia ción y de coa li ción de los tra ba ja do -
res agrí co las (tiene por objeto ase gu rar a todas las per so nas ocu pa das en la agri cul -
tura los mis mos dere chos de aso cia ción y de coa li ción que a los tra ba ja do res de la
indus tria);

• Con ve nio (núm. 84) sobre el dere cho de aso cia ción y la solu ción de los con flic tos
de tra bajo en los terri to rios no metro po li ta nos;

• Con ve nio (núm. 135) sobre los repre sen tan tes de los tra ba ja do res (pro tec ción de
los repre sen tan tes de los tra ba ja do res en la empresa; faci li da des que deben otor -
garse);

• Con ve nio (núm. 141) sobre las orga ni za cio nes de tra ba ja do res rura les (liber tad de
aso cia ción de los tra ba ja do res rura les; estí mulo a la crea ción de orga ni za cio nes;
par ti ci pa ción en el desa rro llo eco nó mico y social);
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• Con ve nio (núm. 151) sobre las rela cio nes labo ra les en la admi nis tra ción pública
(pro tec ción del dere cho de sin di ca ción de los emplea dos públi cos; no inje ren cia
por parte de las auto ri da des; nego cia ción o par ti ci pa ción en la deter mi na ción de
las con di cio nes de empleo; garan tías para la solu ción de con flic tos);

• Con ve nio (núm. 154) sobre el fomento de la nego cia ción colec tiva (fomento de la
nego cia ción por deci sión libre y volun ta ria).

b) Trabajo forzoso

El tema de la pro tec ción con tra el tra bajo for zoso ha sido objeto de dos con ve nios de la
OIT. El Con ve nio (núm. 29) sobre tra bajo for zoso tiene la fina li dad de supri mir, lo más
pronto posi ble, el empleo del tra bajo for zoso en todas sus for mas. Más ade lante, la supre -
sión del tra bajo for zoso como medio de coer ción polí tica o por moti vos eco nó mi cos fue
objeto del Con ve nio (núm. 105).

c) Protección contra la discriminación en el empleo

Desde su crea ción, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra bajo se ha ocu pado acti va mente
de la cues tión de la dis cri mi na ción. Más de 40 con ve nios y reco men da cio nes inter na cio na -
les del tra bajo con tie nen dis po si cio nes gene ra les sobre la igual dad de opor tu ni da des y de
trato, o con tra la dis cri mi na ción, o bien dis po si cio nes espe cí fi cas con tra la dis cri mi na ción
por moti vos tales como la raza, la nacio na li dad, el ori gen étnico, el estado civil, la afi lia ción
sin di cal o la dis ca pa ci dad. El ins tru mento más com pleto por lo que se refiere a la pro tec -
ción con tra la dis cri mi na ción es el Con ve nio (núm. 111) sobre dis cri mi na ción en el empleo
y la ocu pa ción. El otro ins tru mento básico en esta mate ria es el Con ve nio (núm. 100) sobre 
igual dad de remu ne ra ción para hom bres y muje res por un tra bajo de igual valor. Cabe
men cio nar asi mismo el Con ve nio (núm. 156) sobre tra ba ja do res con res pon sa bi li da des
fami lia res, cuyo obje tivo es ins tau rar la igual dad efec tiva de opor tu ni da des y de trato con
res pecto a tra ba ja do res de uno y otro sexo que ten gan res pon sa bi li da des fami lia res. 

d) Trabajo infantil

Resulta impor tante seña lar los recien tes desa rro llos que se están regis trando en la OIT con
res pecto a las nor mas sobre el tra bajo infan til. En 1994, 75.º ani ver sa rio de la Orga ni za -
ción, se logró un con senso en la Con fe ren cia sobre el hecho de que “los prin ci pios y valo -
res fun da men ta les de la OIT […] abar can el tra bajo for zoso, el tra bajo infan til, la liber tad
sin di cal y la dis cri mi na ción”3. Las diver sas ini cia ti vas adop ta das recien te mente por la Con -
fe ren cia, el Con sejo de Admi nis tra ción y la Ofi cina en el con texto de la cam paña de pro -
mo ción de los dere chos socia les fun da men ta les se basan en el reco no ci miento de los siete
con ve nios fun da men ta les de la OIT4, con cepto que por pri mera vez incluye el Con ve -
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nio (núm. 138) sobre la edad mínima para la admi sión en el empleo o tra bajo. Ade más, el
Con sejo de Admi nis tra ción deci dió incluir en el orden del día de la 86.ª reu nión de la Con -
fe ren cia Inter na cio nal del Tra bajo (1998) un exa men de los nue vos ins tru men tos des ti na -
dos a la eli mi na ción de las for mas más into le ra bles de tra bajo infan til.

3. SUPERVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS

La OIT ha esta ble cido un amplio sis tema de super vi sión que se ha ido refi nando y diver si fi -
cando con el pasar de los años. Incluye dos cate go rías de meca nismo: por un lado, la super -
vi sión regu lar basada en un exa men de las memo rias perió di cas envia das por los
gobier nos y, por el otro, en con tro les basa dos en la pre sen ta ción de recla ma cio nes o que -
jas5.

Las memo rias perió di cas some ti das por los gobier nos en el marco del con trol regu lar son
exa mi na das en pri mer lugar por la Comi sión de Exper tos en Apli ca ción de Con ve nios y
Reco men da cio nes y, luego, por la Comi sión tri par tita de Apli ca ción de Nor mas de la Con -
fe ren cia.

La Comi sión de Exper tos en Apli ca ción de Con ve nios y Reco men da cio nes6 se
com pone de veinte miem bros desig na dos, a título per so nal, en base a su com pe ten cia téc -
nica e impar cia li dad. Los miem bros pro ce den de todo el mundo de modo que la Comi sión
pueda con tar con una expe rien cia directa de los dife ren tes sis te mas jurí di cos, eco nó mi cos
y socia les. La Comi sión se reúne a puerta cerrada y sus deli be ra cio nes tie nen carác ter con -
fi den cial. Cuando la Comi sión exa mina ins tru men tos o cues tio nes que son de la com pe -
ten cia de otros orga nis mos espe cia li za dos del sis tema de las Nacio nes Uni das, se puede
invi tar a repre sen tan tes de dichos orga nis mos a que par ti ci pen en las sesio nes de la misma. 
Cada año, la Comi sión exa mina unas 2.000 memo rias pre sen ta das por los gobier nos. Sus
con clu sio nes fina les adop tan la forma de un informe des ti nado a la Con fe ren cia Inter na -
cio nal del Tra bajo divi dido en:

• una Parte 1, que con tiene un informe gene ral (en el que se pasa revista a su labor y
se des ta can los pun tos de inte rés gene ral o los pro ble mas espe cia les que deben
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tomar en con si de ra ción el Con sejo de Admi nis tra ción, la Con fe ren cia o los Esta -
dos Miem bros;

• una Parte 2, que con tiene dis tin tas obser va cio nes, publi ca das en el informe, prin -
ci pal mente sobre la apli ca ción de los con ve nios rati fi ca dos en los pro pios Esta dos
Miem bros; ade más el informe pre senta una lista de las pre gun tas envia das direc ta -
mente a cier tos gobier nos;

• una Parte 3, que con tiene un estu dio gene ral de la legis la ción y la prác tica nacio na -
les res pecto de los ins tru men tos sobre los que se pre sen tado memo rias rela ti vas a
con ve nios no rati fi ca dos7.

Los comen ta rios pre sen ta dos por la Comi sión de Exper tos se comu ni can a los gobier nos
de los Esta dos Miem bros.

A con ti nua ción, los infor mes esta ble ci dos por la Comi sión de Exper tos se some ten a la
Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra bajo, donde son exa mi na dos por la Comi sión de Apli -
ca ción de Nor mas de la Con fe ren cia, que es un órgano tri par tito. Los infor mes de la
Comi sión de Exper tos se some ten a esta Comi sión cada año. Des pués de selec cio nar algu -
nos casos con si de ra dos impor tan tes, la Comi sión tri par tita los dis cute con los gobier nos
inte re sa dos con el fin de sub sa nar las dife ren cias. Los resul ta dos de estas dis cu sio nes y las
con clu sio nes alcan za das por la Comi sión son objeto de un informe que se pre senta al Con -
fe ren cia.

Para le la mente al meca nismo de con trol regu lar, la Cons ti tu ción de la OIT prevé igual -
mente dos pro ce di mien tos espe cia les: el pro ce di miento de recla ma cio nes, ini ciado
por una orga ni za ción de emplea do res o de tra ba ja do res; y el pro ce di miento de que jas
que puede ser ini ciado por otro Estado que ha rati fi cado el Con ve nio en cues tión, por cual -
quier dele gado en la Con fe ren cia o tam bién por deci sión del Con sejo de Admi nis tra ción.
Ade más, de común acuerdo con las Nacio nes Uni das, se adoptó en 1950 un pro ce di -
miento de que jas rela tivo a la vio la ción de los dere chos sin di ca les, que no
depende de la rati fi ca ción de los con ve nios corres pon dien tes por los Esta dos. Las que jas
en el marco de este pro ce di miento pue den ser pre sen ta das por los gobier nos, o bien por
las orga ni za cio nes de emplea do res o de tra ba ja do res.

II. Pro ce di mien tos re la ti vos a la re dac ción y
pre senta ción de me mo rias

La Cons ti tu ción de la OIT con tiene dis po si cio nes por las cua les los gobier nos de los Esta -
dos Miem bros tie nen la obli ga ción de pre sen tar memo rias a la OIT: a) sobre las medi das
adop ta das para some ter las nor mas recien te mente apro ba das a las auto ri da des com pe ten -
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tes con miras su rati fi ca ción; b) sobre el estado de la legis la ción y la prác tica en lo que se
refiere a los con ve nios no rati fi ca dos y a las reco men da cio nes; c) sobre las medi das adop ta -
das para poner en prác tica los con ve nios rati fi ca dos. [En este con texto, nos ocu pa re mos
prin ci pal mente de la obli ga ción de pre sen tar memo rias con rela ción a los pun tos b) y c).]

1. MEMORIAS RELATIVAS A LA SUMISIÓN

En vir tud de las dis po si cio nes del artí culo 19 de la Cons ti tu ción de la OIT, todos los Esta dos
Miem bros se obli gan a some ter los con ve nios y las reco men da cio nes adop ta dos por la
Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra bajo a las auto ri da des que, en cada país, tie nen el poder
de pro mul gar leyes o adop tar medi das para dar efecto a esos ins tru men tos. Los ins tru men -
tos deben some terse a las auto ri da des com pe ten tes en el plazo de un año a par tir de la clau -
sura de la reu nión de la Con fe ren cia en la que fue ron adop ta dos. La obli ga ción de sumi sión 
a las auto ri da des com pe ten tes no com porta obli ga ción alguna por parte de los gobier nos
de pro po ner la rati fi ca ción o apli ca ción del ins tru mento en cues tión. Los gobier nos tie nen
la abso luta liber tad en cuanto a las pro pues tas que deben pre sen tar al some ter los con ve -
nios y las reco men da cio nes a las auto ri da des com pe ten tes. Los Esta dos deben infor mar al
Direc tor Gene ral sobre la sumi sión y sobre las deci sio nes adop ta das ulte rior mente. Las
memo rias son exa mi na das por la Comi sión de Exper tos y por la Comi sión de Apli ca ción
de Nor mas de la Con fe ren cia.

2. MEMORIAS SOBRE CONVENIOS RATIFICADOS

a) Obligación de enviar memorias

El artículo 22 de la Constitución estipula:

Cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina
Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas
que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los
cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la
forma que indique el Consejo de Administración y deberán
contener los datos que éste solicite.

b) Sistema de presentación de memorias

El siguiente sistema de presentación de memorias fue adoptado por el Consejo de
Administración en noviembre de 1993, y entró en vigor en 1996 por un período de
prueba de cinco años:
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i) Primera y se gunda me mo rias. Se pide una primera me mo ria detal lada en el año
que sigue al de la en trada en vigor del con venio para cada Es tado. Se pide una se -
gunda me mo ria detal lada dos años de spués de la primera (o un año más tarde, si es
el año en el cual han de pre sen tar en todo caso una me mo ria periódica to dos los Es ta -
dos que han rati fi cado ese con venio).

ii) Me mo rias periódi cas. Se solici tan otras me mo rias con la pe rio di ci dad sigui ente,
quedando en ten dido que la Comisión de Ex per tos en Apli ca ción de Con ven ios y Re -
comen da cio nes puede pe dir me mo rias detal la das sin ceñirse a esa pe rio di ci dad.

1) Memo rias bie na les. Se soli ci tan auto má ti ca mente memo rias deta lla das
cada dos años sobre los diez con ve nios siguien tes, cali fi ca dos prio ri ta -
rios:

– liber tad sin di cal: núms. 87 y 98;
– abo li ción del tra bajo for zoso: núms. 29 y 105;
– igual dad de trato y de opor tu ni da des: núms. 100 y 111;
– polí tica del empleo: núm. 122;
– ins pec ción del tra bajo: núms. 81 y 129;
– con sulta tri par tita: núm. 144.

2) Memo rias quin que na les. Se piden memo rias sim pli fi ca das cada cinco
años en rela ción con otros con ve nios (véase el cua dro, más ade lante). Se
requiere, no obs tante, una memo ria deta llada:

– cuando la Comi sión de Exper tos ha for mu lado una obser va ción o una soli ci -
tud directa que piden res puesta, o

– cuando la Comi sión de Exper tos con sid er a que debe comu ni carse una memo -
ria deta llada a causa de posi bles cam bios de la legis la ción o la prác tica de un
Estado Miem bro, que reper cu tan acaso en su modo de apli car el con ve nio.

iii) Me mo rias no periódi cas. De ben pre sen tarse me mo rias detal la das no periódi cas
so bre la apli ca ción de un con venio rati fi cado cuando:

1) la Comi sión de Exper tos en Apli ca ción de Con ve nios y Reco men da cio -
nes, por ini cia tiva suya o de la Comi sión de Apli ca ción de Nor mas de la
Con fe ren cia, lo pide;

2) la Comi sión de Exper tos ha de exa mi nar el curso dado a los pro ce di mien -
tos ini cia dos por el Con sejo de Admi nis tra ción en rela ción con los artí cu -
los 24 ó 26 de la Cons ti tu ción8 o ante el Comité de Liber tad Sin di cal;
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3) se han reci bido comen ta rios de orga ni za cio nes nacio na les o inter na cio -
na les de emplea do res o de tra ba ja do res, y la Comi sión de Exper tos estima 
que está jus ti fi cada una memo ria deta llada, habida cuenta de la res puesta
del gobierno o por que no haya con tes tado;

4) no se ha pre sen tado una memo ria, o no se ha dado una res puesta, a los
comen ta rios de los órga nos de con trol (si no se con testa una y otra vez, o la
res puesta es mani fies ta mente ina de cuada, la Comi sión de Exper tos puede
exa mi nar el asunto tomando como base la infor ma ción dis po ni ble).

c) Contenido de las memorias

i) Memorias detalladas

Para cada con venio debe ha ber una me mo ria detal lada en la forma ap ro bada
por el Con sejo de Ad min is tra ción. En el for mu lario cor re spon di ente se re pro -
ducen las dis po si cio nes sus tan cia les del con venio y se in di can los da tos so bre el
mismo que han de fa cili tarse. Los for mu larios de me mo ria sue len con te ner pregun tas 
so bre los sigui en tes pun tos:9

• leyes, regla men tos (todos los tex tos per ti nen tes, legis la ti vos u otros);
• exclu sio nes, excep cio nes y otras limi ta cio nes auto ri za das a la apli ca ción del con ve -

nio a las que quiere aco gerse el Estado;
• infor ma ción deta llada sobre la apli ca ción del con ve nio;
• efec tos de la rati fi ca ción sobre la legis la ción nacio nal;
• infor ma ción y medi das adop ta das como resul tado de los comen ta rios de los órga -

nos de con trol;
• auto ri da des res pon sa bles de la eje cu ción de la legis la ción y de los regla men tos

corres pon dien tes, etc.;
• deci sio nes judi cia les y admi nis tra ti vas;
• apre cia ción gene ral por el gobierno del modo en que se aplica el con ve nio, con

extrac tos de infor mes ofi cia les;
• obser va cio nes de las orga ni za cio nes de emplea do res y de tra ba ja do res.

ii) Memorias simplificadas

Es tas me mo rias con tie nen úni ca mente:
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• infor ma ción sobre posi bles cam bios de la legis la ción y la prác tica que reper cu tan
en la apli ca ción del con ve nio;

• apli ca ción del con ve nio: infor ma ción esta dís tica o de otra índole y comu ni ca cio nes 
esti pu la das en el mismo (incluida la infor ma ción per ti nente sobre las exclu sio nes
auto ri za das);

• obser va cio nes de las orga ni za cio nes de emplea do res y de tra ba ja do res.

3. MEMORIAS SOBRE CON VEN IOS
NO RATIFICADOS Y SOBRE RECOMENDACIONES

a) Obligación de enviar memorias sobre convenios no ratificados

En vir tud del artí culo 19, 5, e) de la Cons ti tu ción, en el caso de un con ve nio que no ha rati fi -
cado un Estado Miem bro, éste tiene la obli ga ción de:

Informar al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración,
sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a
los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida
se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las
disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa,
por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando
las dificultades que impiden o retrasen la ratificación de dicho
convenio.

b) Obligación de enviar memorias sobre recomendaciones

En vir tud del artí culo 19, 6, d) de la Cons ti tu ción, en el caso de una reco men da ción todos
los Esta dos Miem bros deben:

Informar al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración,
sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a
los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué
medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera
de las disposiciones de la recomendación, y las modificaciones
que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas
disposiciones para adoptarlas o aplicarlas. 
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Selección de instrumentos para ser objeto de memorias. Cada año, el Consejo de
Administración selecciona como sigue los instrumentos con respecto a los cuales habrán
de presentarse memorias:

i) los con ven ios y las re comen da cio nes so bre los que pi den me mo rias se agru pan por
asun tos;

ii) se se lec ciona un número de in stru men tos limi tado, para no dar tra bajo ex ce sivo a las
ad min is tra cio nes na cion ales re sponsa bles de la pre para ción de me mo rias o a los ór -
ganos de con trol de la OIT;

iii) los asun tos ele gi dos de ben ser de in terés ac tual.

c) Memorias especiales

En el con texto de la cam paña de pro mo ción de los dere chos socia les fun da men ta les, el
Con sejo de Admi nis tra ción ha deci dido que se pedirá una memo ria espe cial cada año
sobre las difi cul ta des que impi den la rati fi ca ción para cada una de las cua tro cate go rías de
con ve nios rela ti vos a los dere chos huma nos: en 1997, para los con ve nios núms. 29 y 105, 
en 1998, para los con ve nios núms. 87 y 98, en 1999, para los con ve nios núms. 100 y
111 y en el año 2000 para el con ve nio núm. 138. A par tir de dicha fecha, el ciclo vol verá a
ini ciarse.

d) Formularios de memoria

El Con sejo de Admi nis tra ción ha adop tado un cues tio na rio uni forme para las memo rias
sobre con ve nios no rati fi ca dos y reco men da cio nes. En cier tos casos, opta por un for mu la -
rio de memo ria espe cial, con pre gun tas con cre tas sobre los ins tru men tos de que se trate.

4. PAPEL DE LAS ORGANI ZA CIO NES
DE EMPLEADORES Y DE TRABAJADORES

En vir tud del artí culo 23, párrafo 2 de la Cons ti tu ción, los gobier nos deben comu ni car
copias de todas las memo rias sobre con ve nios rati fi ca dos, con ve nios no rati fi ca dos y reco -
men da cio nes a las orga ni za cio nes repre sen ta ti vas de emplea do res y de tra ba ja do res e indi -
car, al enviar sus memo rias a la OIT, las orga ni za cio nes a las que han sido comu ni ca das las
memo rias.

Cual quier orga ni za ción de emplea do res o de tra ba ja do res, haya reci bido o no copias de las
memo rias del gobierno, puede trans mi tir en todo momento los comen ta rios que con si dere
opor tu nos sobre los temas en cues tión. Los orga nis mos de con trol han insis tido en la uti li -
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dad de tales comen ta rios como modo de ayu dar las, en par ti cu lar, a cali brar la apli ca ción
real de los con ve nios rati fi ca dos.

III. Breve comparación entre el mecanismo de
control regular de la OIT y el me can ismo
tradicional de las Naciones Unidas

Resulta difí cil pro ce der a una com pa ra ción entre los dos sis te mas de con trol debido a sus
dife ren tes obje ti vos, a su desa rro llo ins ti tu cio nal y al con texto his tó rico en que sur gie ron;
por este motivo, la com pa ra ción puede ser sólo par cial. El exa men de ambos sis te mas
desde un único punto de vista puede, a veces, lle var a una mejor inte rac ción y con tri buir al
apro ve cha miento de sus ven ta jas res pec ti vas.

El sis tema de con trol regu lar de la OIT se basa en gran medida en las dis po si cio nes inclui das 
en la Cons ti tu ción de la Orga ni za ción, que cons ti tuyó el punto de par tida para los ulte rio res 
desa rro llos rea li za dos por los órga nos com pe ten tes de la OIT. En tal sen tido, la OIT tiene
un único sis tema de pro tec ción. Por su parte, el meca nismo tra di cio nal para la pro tec ción
de los dere chos huma nos de las Nacio nes Uni das se deriva direc ta mente de las dis po si cio -
nes de los pro pios ins tru men tos y difiere de una con ven ción a otra.

Uno de los ras gos ori gi na les y una de las ven ta jas del sis tema de con trol de la OIT reside en
el hecho de que se aplica sis te má ti ca mente el prin ci pio del tri par tismo10. En el meca nismo
de las Nacio nes Uni das, las ONG pue den dar su apor ta ción sobre una base ad hoc11.

Otro rasgo dis tin tivo del meca nismo de con trol de la OIT es la obli ga ción para los gobier -
nos de enviar memo rias sobre los ins tru men tos no rati fi ca dos12. Tal meca nismo no existe
para los ins tru men tos sobre dere chos huma nos de las Nacio nes Uni das.

El meca nismo de con trol regu lar de la OIT se com pone de dos auto ri da des suce si vas crea -
das por una reso lu ción de la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra bajo en 1926. La pri mera, la 
Comi sión de Exper tos, cuyos miem bros son nom bra dos por el Con sejo de Admi nis tra ción
a pro puesta del Direc tor Gene ral, pro cede, entre otras cosas, a una inves ti ga ción suma -
mente téc nica de las memo rias de los gobier nos y de otras fuen tes de infor ma ción dis po ni -
bles. La segunda, la Comi sión sobre Apli ca ción de Nor mas de la Con fe ren cia, orga nismo
tri par tito, se basa en la con sulta y el diá logo con los gobier nos inte re sa dos con el fin de
hallar solu cio nes y sub sa nar las dife ren cias13. En el marco del sis tema tra di cio nal de las
Nacio nes Uni das, cada con ven ción (salvo el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, 
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Socia les y Cul tu ra les14) prevé la crea ción de un Comité, com puesto por exper tos ele gi dos
por los Esta dos Par tes de la Con ven ción. El enfo que adop tado por dichos orga nis mos al
exa mi nar los infor mes de los gobier nos se deriva de sus pro pias prác ti cas y está sujeto a
cam bios cons tan tes. Hasta la fecha, el enfo que adop tado por todos los comi tés con siste
esen cial mente en el diá logo, el estí mulo y la per sua sión, y no está rela cio nado con nin gún
pro ce di miento jurí dico.

A dife ren cia de la Comi sión de Exper tos de la OIT, las sesio nes de exa men de los orga nis -
mos de las Nacio nes Uni das por regla gene ral no se cele bran a puerta cerrada.

Ade más, exis ten otras dife ren cias entre los dos sis te mas por lo que se refiere a los méto dos
de tra bajo, la natu ra leza de la fun ción de la Secre ta ría, etc.

IV. Coordinación entre los mecanismos de con trol
de la OIT y de las Naciones Unidas

Los ins tru men tos de Dere chos Huma nos de las Nacio nes Uni das cubren una amplia gama
de temas abar ca dos tam bién, total o par cial mente, por cier tos con ve nios de la OIT. Con el
fin de redu cir el solapo entre los infor mes reque ri dos por ambos sis te mas de con trol, y con
el fin de sacar el máximo pro ve cho de los infor mes ya some ti dos por los gobier nos sobre
un tema par ti cu lar, exis ten vín cu los entre los dos sis te mas. En efecto, los gobier nos pue den 
uti li zar la infor ma ción con te nida en las memo rias des ti na das a la OIT para pre pa rar los
infor mes que deben some ter en vir tud de los ins tru men tos de las Nacio nes Uni das15 y vice -
versa.

Ade más, cuando exa mina las memo rias de los gobier nos, la Comi sión de exper tos de la
OIT, al igual que los órga nos de las Nacio nes Uni das crea dos en vir tud de tra ta dos, pue den
uti li zar la infor ma ción sumi nis trada por otras orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les. Así
pues, durante la reu nión de los pre si den tes de los órga nos se super vi sión de las Nacio nes
Uni das en 1988, se reco mendó que la Secre ta ría sumi nis trara a los miem bros de cada
comité las esta dís ti cas de las orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les que podrían ser de
ayuda al exa mi nar los infor mes de los Esta dos Par tes.

La par ti ci pa ción de la OIT en la labor de los órga nos de las Nacio nes Uni das crea dos en vir -
tud de tra ta dos suele con sis tir en la pre pa ra ción de un informe para cada uno de ellos, en el
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cual la Ofi cina indica los con ve nios inter na cio na les del tra bajo per ti nen tes que han sido
rati fi ca dos por el Estado en cues tión, y pre senta las obser va cio nes que hayan sido for mu la -
das por los órga nos de con trol de la OIT en cuanto a su apli ca ción. El informe tam bién
incluye infor ma ción sobre la asis ten cia téc nica espe cial que la OIT pro por ciona a dichos
paí ses. La Ofi cina puede par ti ci par tam bién en las dis cu sio nes gene ra les cele bra das en
cier tos comi tés. A menudo, los pun tos plan tea dos por la OIT se refle jan en las con clu sio -
nes de los comi tés que, en nume ro sas opor tu ni da des, reco men da ron que los paí ses rati fi -
ca ran o apli ca ran los con ve nios per ti nen tes de la OIT.

El Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y el Comité de los Dere chos del
Niño son los dos orga nis mos res pecto de los cua les ha sido suma mente valiosa la con tri bu -
ción de la OIT.

Comité de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. De entre los ins tru men tos
inter na cio na les sobre Dere chos Huma nos, el Pacto Inter na cio nal sobre Dere chos Eco nó -
mi cos, Socia les y Cul tu ra les es el que está vin cu lado más estre cha mente con las nor mas
inter na cio na les del tra bajo. En par ti cu lar, los artí cu los 6 y 10 pre sen tan la mayor afi ni dad
con muchos con ve nios de la OIT. Cuando el Comité, esta ble cido para ase gu rar la super vi -
sión de la apli ca ción del Pacto, se pre para para exa mi nar el informe de un Estado Parte,
recibe los comen ta rios de los órga nos de con trol de la OIT rela ti vos a los con ve nios vin cu la -
dos con cada artí culo del Pacto. A con ti nua ción se pro cede a un inter cam bio entre el
Comité y la OIT, antes de exa mi nar el informe del gobierno, con el fin de ayu dar al Comité
en el esta ble ci miento de su lista de pre gun tas y para garan ti zar que ambas orga ni za cio nes
han reci bido la misma infor ma ción. En caso nece sa rio, la OIT par ti cipa en las reu nio nes
para exa mi nar los infor mes de los Comi tés.

Comité de los Dere chos del Niño. La OIT ha desem pe ñado un papel muy activo en la pre -
pa ra ción del pro yecto de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. En par ti cu lar, esta
par ti ci pa ción se tra dujo en la adop ción de una defi ni ción amplia del tér mino “niño” y la
inclu sión de dis po si cio nes esta ble ci das en los con ve nios inter na cio na les del tra bajo. A este
res pecto, el artí culo 32 de la Con ven ción en vir tud de la cual los Esta dos deben pro te ger a
los niños con tra la explo ta ción eco nó mica y con tra el desem peño de cual quier tra bajo que
pueda ser peli groso o entor pe cer su edu ca ción, se refiere a las medi das que deben adop -
tarse a tal efecto “teniendo en cuenta las dis po si cio nes per ti nen tes de otros ins tru men tos
inter na cio na les”.

En vir tud del artí culo 45 a) de la Con ven ción, la OIT: 

• ten drá dere cho a estar repre sen tada en las reu nio nes del Comité: la OIT ha estado
repre sen tada en todos los perío dos de sesio nes del Comité y par ti cipa acti va mente
en las reu nio nes del grupo de tra bajo ante rior al período de sesio nes, que es res -
pon sa ble de la pre pa ra ción de las reu nio nes del Comité; 
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• puede invi tarse a pro por cio nar ase so ra miento o a pre sen tar infor mes sobre los
sec to res que son de incum ben cia de su res pec tivo man dato. La infor ma ción rela -
tiva a la apli ca ción de los con ve nios inter na cio na les del tra bajo vin cu la dos con los
Dere chos del Niño, así como sobre los pro gra mas de coo pe ra ción téc nica desa rro -
lla dos por la OIT, se comu ni can regu lar mente al Comité antes de cada período de
sesio nes. Ade más, se han trans mi tido al Comité16, a soli ci tud del mismo o espon -
tá nea mente, las opi nio nes rela ti vas a la inter pre ta ción de las dis po si cio nes de la
Con ven ción.

El Comité reco mienda que los Esta dos que toda vía no lo han hecho rati fi quen las nor mas
per ti nen tes de la OIT, espe cial mente el Con ve nio núm. 138 sobre la edad mínima de admi -
sión al empleo o tra bajo, y que recu rran igual mente a la com pe ten cia téc nica de la OIT
para resol ver sus pro ble mas. Las reco men da cio nes del Comité se difun den mediante los
ser vi cios exter nos de la OIT para su exa men y, si pro cede, la adop ción de medi das apro -
pia das. Desde 1995 se ha pro ce dido al segui miento de la apli ca ción de estas reco men da -
cio nes como resul tado de una reu nión espe cial del Comité sobre este tema.

Comité de Dere chos Huma nos. A comien zos de los años ochenta, se logró un con senso
en el Comité de Dere chos Huma nos por el cual se deberá entre gar regu lar mente a los
miem bros del Comité toda infor ma ción útil de los orga nis mos espe cia li za dos. Desde
enton ces, la OIT envía a cada período de sesio nes del Comité notas de infor ma ción rela ti -
vas a la situa ción en cuanto a la rati fi ca ción de los con ve nios per ti nen tes en los paí ses cuyos 
infor mes deben exa mi narse y los comen ta rios de los órga nos de con trol de la OIT. En la
prác tica, estas notas de infor ma ción son uti li za das por los miem bros del Comité como base 
para sus comen ta rios y pre gun tas a los gobier nos. Desde 1995, y con tra ria mente a la
prác tica seguida en años ante rio res, la OIT ha estado repre sen tada en el grupo de tra bajo
ante rior al período de sesio nes, con el fin de dis cu tir las notas de infor ma ción que ha some -
tido y asis tir al Comité en la pre pa ra ción de las pre gun tas que este último desea for mu lar al
Estado Parte cuyo informe se está exa mi nando. El Comité de Dere chos Huma nos ha
expre sado su satis fac ción por esta cola bo ra ción y está exa mi nando nue vos modos de apro -
ve char ulte rior mente la infor ma ción sumi nis trada por la OIT.

Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción con tra la Mujer. En una deci sión adop -
tada con motivo de su sexto período de sesio nes, en 1987, en vir tud del artí culo 22 de la
Con ven ción, el Comité deci dió invi tar a los orga nis mos espe cia li za dos a que pre sen ten
infor mes sobre los pro gra mas que podrían fomen tar la apli ca ción de la Con ven ción. Ade -
más, en 1991, el Comité deci dió que el aná li sis pre li mi nar de cada informe guber na men tal
por la Secre ta ría debe ría hacer uso de toda la infor ma ción dis po ni ble de los orga nis mos de
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las Nacio nes Uni das. Al mismo tiempo, el Comité esti muló la plena par ti ci pa ción en su
labor de exper tos de orga nis mos espe cia li za dos con res pecto, entre otras cosas, a la inter -
pre ta ción de las dis po si cio nes de la Con ven ción, así como en las acti vi da des de sus gru pos
de tra bajo.

Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción Racial. De con for mi dad con la deci -
sión 2 VI) del 21 de abril de 1972 del Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción
Racial, la OIT ha cola bo rado por muchos años en su labor. Al igual que con los demás órga -
nos crea dos en vir tud de las con ven cio nes de las Nacio nes Uni das, la cola bo ra ción de la
OIT suele con sis tir en la pre pa ra ción de notas de infor ma ción en las que se indi can los con -
ve nios inter na cio na les de tra bajo per ti nen tes que han sido rati fi ca dos por los Esta dos en
cues tión, y en la pre sen ta ción de comen ta rios que hayan podido for mu lar los órga nos de
con trol de la OIT en cuanto a su apli ca ción. Por con si guiente, el Comité se man tiene infor -
mado regu lar mente sobre los comen ta rios más recien tes pre sen ta dos a la Comi sión de
Exper tos con rela ción al Con ve nio núm. 111 sobre la dis cri mi na ción (empleo y ocu pa -
ción), el Con ve nio núm. 107 sobre pobla cio nes indí ge nas y tri ba les y el Con ve nio núm.
169 sobre pue blos indí ge nas y tri ba les. Cabe seña lar igual mente que la Comi sión de
Exper tos de la OIT se refiere a menudo en sus pro pios comen ta rios a infor ma ción pro por -
cio nada por los gobier nos al Comité para la Eli mi na ción de la Dis cri mi na ción Racial. En
caso nece sa rio, la OIT está repre sen tada en los perío dos de sesio nes del Comité.
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ARTICULOS CONEXOS DE SEIS IMPORTANTES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Pacto Internacional
de Derechos

Económicos, Sociales
y Culturales

Pacto Internacional
de Derechos Civiles

y Políticos

Convención
Internacional sobre
la Eliminación de

Todas las Formas de
Discriminación Racial

Convención sobre
la Eliminación de
Todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer

Convención contra
la Tortura y Otros

Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos

o Degradantes

Convención sobre
los Derechos

del Niño

Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º

Derecho a la libre determinación 1 1

Situaciones excepcionales, limitación
de derechos; suspensión de derechos

4; 5 4; 5 1(2); 1(3) 2(2); 2(3) 13(2); 14(3);
15(2); 37

No discriminación, igualdad ante la ley, 
política general

2(2); 3 2(1); 3; 26 2(1); 5(a) 2; 15(1);
9-16

2(1); 2(2)

Aplicación del instrumento, medidas
preventivas

7 5; 5a 10; 11 19(2); 33; 
35

Aplicación del instrumento, adopción
de legislación

2(1); 2(3) 2(2) 2(2); 4;
5, primera
oración

3; 2(a) 2(1) 4

Aplicación del instrumento, punibilidad 
legal del delito

4(a); 4(b) (2b); 11(2a) 4; 5; 6;
7; 8; 9

Derecho a un recurso efectivo 2(3) 6 2(c) 14 37(d); 39

Derecho a las garantías procesales 14; 15; 16 5(a) 15(1); 15(2);
15(3)

12; 13;
14; 15

12(2); 37(d);
40

Derecho a una nacionalidad 24(3) 5(d-iii) 9 7; 8



Pacto Internacional
de Derechos

Económicos, Sociales
y Culturales

Pacto Internacional
de Derechos Civiles

y Políticos

Convención
Internacional sobre
la Eliminación de

Todas las Formas de
Discriminación Racial

Convención sobre
la Eliminación de
Todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer

Convención contra
la Tortura y Otros

Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos

o Degradantes

Convención sobre
los Derechos

del Niño

Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º

Derecho a la vida, derecho a la
integridad física y moral, esclavitud,
trabajo forzoso y trata de personas

6; 7; 8 6 1; 16 6; 11; 19;
34; 32; 35
33, 36; 37(a)

Derecho a la libertad y a la seguridad
de la persona

9; 10; 11 5(b) 37

Derecho a la libertad de circulación,
derecho de acceso a todo lugar
público, expulsión y extradición

12; 13 5(d-i); 5(d-ii);
5(f)

15(4) 3 10

Derecho a la vida privada, derecho
a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión

17; 18 5(d-vii) 14; 16

Libertad de opinión y de expresión 19; 20 5(d-viii);
4(a); 4(c)

12; 13

Derecho a la reunión y asociación
pacíficas

21; 22 5(d-ix); 4(b) 15

Derecho al matrimonio y a fundar
una familia, protección de la familia,
la madre y los hijos

10 23; 24 5(d-iv) 16; 12; 4(2);
5(b); 11(2)

5; 16;18; 19;
20; 22; 23;
33; 34; 36; 38



Pacto Internacional
de Derechos

Económicos, Sociales
y Culturales

Pacto Internacional
de Derechos Civiles

y Políticos

Convención
Internacional sobre
la Eliminación de

Todas las Formas de
Discriminación Racial

Convención sobre
la Eliminación de
Todas las Formas
de Discriminación
contra la Mujer

Convención contra
la Tortura y Otros

Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos

o Degradantes

Convención sobre
los Derechos

del Niño

Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º Artículo N.º

Derechos políticos y acceso a la
función pública

25 5(c) 7; 8

Derecho a ser propietario, a heredar y
a obtener créditos financieros

5(d-v);
5(d-vi)

13(b);
15(2)

Derechos de los grupos vulnerables
[medidas especiales de carácter
temporal]

2(3) 27 1(4); 2(2) 4; 14;
14(1)(2)

22; 23; 30

Derecho al trabajo 6(1) 5(e-i) 11(1-a,b,c)

Derecho a condiciones de trabajo
justas y favorables

7 5(e-i) 11(1-d,f);
11(2); 11(3)

Derechos sindicales 8 22 5(e-ii)

Derecho a la seguridad social 9 5(e-iv) 11(1-e); 13(a);
14(2-c)

26

Derecho a una alimentación y vestido
adecuados

11 5(e-iii) 14(2-h) 27(1)(2)(3)

Derecho a disfrutar del más alto nivel
posible de salud física y mental

12 6(1) 5(e-iv) 12; 14(2-b) 24

Derecho a la educación, otros
derechos culturales

13; 14; 15 27 5(e-v);
5(e-vi)

10; 13(c);
14(2-d)

28; 29;
30; 31
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