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"Luchamos por noner en circulación ideas" (J. E. Rodó)

Responde Mario Benedetti : "la mayor parte de los la-

tinoamericana ¡se limitaban a eso: a poner ideas en

circulación. Pero el rumbo de esas ideas no cmedaba

asegurado, ni su sentido esencial estaba necesaria-

mente defendido contra el proxenetismo cultural que

muy pronto iba a vivir de ellas, a utilizarlas como

decoraciones de sus énfasis, de sus falsos pudores.

Esas ideas que iban a circular inermes, desamparadas,

frente al inminente malentendido. Hoy el panorama no

es el mismo..,(los) pensamientos salen ahora armados

hasta los dientes, dispuestos a defenderse del malen-

tendido, de las falsas y momentáneas alianzas, del

parasitismo".-



INTRODUCCIÓN

Ciertamente, hay trábanos qup se "introducen" correctamente

luego de la lectura de los mismos; estamos presenciando el

caso de uno de ellos, que se sienten más cómodos con una

"introduccion-epílogo".

La finalidad de estas páginas fue la de relacionar textos,

reflexiones propias y resolver interrogantes, dentro de la

problemática juventud y derechos humanos.

El esfuerzo mayor consistió en la ligazón mismas de estos

aspectos, dejando un voluntario vacío explicativo, que de-

duzco compete a un lector atento y a las lecciones que la

realidad de los hechos nos brindan. Es decir, su unidad

integral vive en la compleja relación teoría-práctica; en

otros términos, en la naturaleza remisiva de la teor'a y

de la acción.

Colaborando con los eventuales lectores SR rmede anticipar

la siguiente estructura del trabajo, a nivel descriptivo:

Se cita una reflexión del escritor latinoamericano Mario

Benedetti que resume la intencionalidad última que sostiene

la presente tarea.'



A continuación una reseña histórica de la noción de "juven

tud" informa sobre la violación de los derechos humanos co-

mo elemento intrínseco de su construcción categorial.

"31 extenso escrito de Pier Paolo Pasolini debe comprenderse

como una aguda observación de lo que significa la violación

de los derechos humanos. Una de las tantas lecturas que cabe

del texto.

1̂ punto específico de los derechos humanos trata de resumir

a nivel conceptual lo que nuestras realidades políticas de-

terminan.

Por último, se podrá leer una crítica muy general de ciertos

pensamientos abstractos que imperaron en el presente curso.

SI trabajo se conmleta con una bibliografía utilizada par-

cialmente y un anexo que recoge materiales pertinentes a la

temática abordada.

Las limitaciones de este modesto análisis son abundantes.

Deseo seglar una en especial: fue elaborado faltando un

tercio de las conferencias pronias del curso, obedeciendo a

una n^o gramación personal, pero nue seguramente perderá la

oportunidad de agregar elementos nuevos y enriquecedores.-



JUVENTUD

"el hombre está dentro ríe la sociedad
y la sociedad está dentro del hombre"

Arthur Miller.

El discurso que consagra la existencia de la juventud, de la

adolescencia, se forma a finales del siglo XVIII. Anterior-

mente, no se habla más que de los ni^os y de los seres hechos:

las mujeres, al salir de la infancia, se casan, los hombres

entran en un estado, una profesión, una actividad de nroducion.

La entidad "juventud" nace, pues, con el desarrollo de la

institución escolar y, simultáneamente, de reglamentaciones

que prohibe* el trabajo de los niños -de hecho tardías en re

lación con la escolarización. Aparece un fenómeno nuevo: el

vínculo de dominación entre las personas ya no se establece

sólo entre esos seres diferentes eme son los adultos y los

niríos, sino, esta vez, entre dos seres de cuerpos idénticos

e iguales en su poder de procrear.

Como inducido por este dispositivo míe se imnone a cada uno,

inevitablemente va a Develarse en el adulto "plenamente res-

ponsable", una tendencia a identificare con este ser que es

su semejante, pero en el que se pondrá el acento sobre lo

inacabado, SIENDO QUE EL NO DIFTRRR MAS QUE POR EL PESO DE



UNA ESTRUCTURA SOCIAL QUE LO DESPOSEE DHL EJERCICIO DE UN

POTENCIAL REALMENTE EXISTENTE.

La entrada a la vida adulta está, desde entonces, marcada

históricamente ñor la experiencia de la dependencia respecto

a otro. Esta dependencia se realiza en mayor medida en la

escuela y por ella. Aquí se impone un corte en la explicación

histórica de la entidad"juventud", a efectos de arribar ponta

mente a la situación de hoy; queda como punto referencia! la

historia misma de la escolarización aue es el hilo vinculante

de las diferentes épocas que se tratan.

Actualmente, a partir de la década del 50, la juventud cons-

tituyó una "idea sabia" de la sociología norteamericana que

deparó una noción hueca y ahistórica del fenómeno. "En realidad

la juventud no pu^e ser designada con un término falsamente

homogéneo y unívoco, como habiendo existido así desde toda

la eternidad.

Ayer como hoy vislumbramos el registro de un despojo del cual

la adolescencia fue su víctima. Puerta de entrada al campo

angustioso de la violación de los derechos humanos.

Una segunda reflexión nos indica que la juventud no puede

ser concebida como una entidad, independientemente de su rea

lidad socioeconómica y cultural; jóvenes en crisis, en desampa

ro: palabras de adultos que ya no se reconocen en ellos.



Los esquemas tradicionales -conflictos de generaciones,

crisis de adolescencia, crisis juvenil de originalidad -ya

no alcanzan a dar cuenta de los hechos. "El joven es el cen

tro, el foco de un cruce de ideologías, de una intensa lu-

cha ideológica; eme se define en términos de participación

o neutralización.

En el mundo de hoy, en particular en America Latina, la ju

ventud asimismo se expresa como una actitud; que determina

que algunos nazcan y mueran jóvenes y otros, por el contrario,

n̂ ;an y mueran como viejos, índice elocuente de una sociedad

que no se condice con una división de carácter horizontal

(generacional) y sí con una composición clasista, de cor-te

vertical.

Qué es lo negado?: la energía de los Jóvenes, Es decir, su

fuerza de trabajo, su reserva de entusiasmo, su capacidad

creadora y su espíritu de renovación. Y fundamentalmente: tp_

das las acciones cuya finalidad consiste en el progreso y el

cambio social, de un modo a la vez más directo y más eficaz.

Nos referimos, en suma, a la posibilidad de la reflexión

colectiva sobre problemas sociales, culturales, económicos

o políticos.

Finalizo esta particular visión del fenómeno - juvenil, acla-

rando que los planteos desarrollados exceden el marco de la

denuncia, ya que nuestras mayorias latinoamericanas, jóvenes



en su casi totalidad, son los artífices de esta reflexión

7 que en la participación comprometida con sus pueblos

brindan su respuesta.

No son violentos, el sistema que los envuelve es el generador

de violencia. "Ellos fueron ilustrados y tomaron conciencia

de esta situación y comenzaron a andar.

Concretando: estas generalizaciones apuradas, estos esquemas

atinantes a la historia de la adolescencia, pretender fijar

la idea de quería noción de juventud puede ser aprehendida

desde el ángulo del irrespeto a los derechos humanos a un

sector amplio de nuestra sociedad. La anulación temprana y

en más de los casos total de las posibilidades reales de los

jóvenes, provocan una suerte de "crímenes de la naz" que

sellan el futuro de Irs mismos.

Las páginas anteriores trataron de acercar una historia del

despojo profundo que somenten nuestras estructuras de poder

a la joven personalidad humana y sus atributos esenciales.-



EL GAOS.Contra el terror. P.P.Pasolini.

(remordimiento por el perro muerto): Un joven de 25 a~os

ha matado a un perro con una barra de hierro, acto seguido,

le ha abierto las entrañas con un cuchillo y se ha comido el

corazón y las tripas; también se ha bebido la sangre,

lluego se ha ido a pasear por el campo, ñor los alrededores

de Ancona. Cuando los carabinieri, advertidos de su acto, lo

detuvieron (para encerrarlo en un manicomio), el joven, según

informa el periódico, declinó ampararse en falsas excusas

genéricas, Ksto significa que era muy consciente de lo que

había hecho y que había llevado a cabo un plan obsesivo, no

sujeto a ningún tipo de arrebato. Significa asimismo que ex-

perimentó dolor y vergüenza po^ su acto. Si periódico dice

también que hace algún tiempo desapareció y se le encontró

dentro de un pozo.

Cuando los periódicos dicen "pasear por el canrno" parecen

normalizar lingüísticamente un acto ya de -ñor sí, en tanto

que acto, perteneciente al código normal de la conducta.

Normalidad de la normalidad, núes, con el fin de desdramati

zarlo tofo . Sí, la obligación es dosdramatizar(.».), en resumen,



la opinión pública, como si se tratase de una alimaña,

necesita ser tranquilizada a propósito de hechos que no

quiere odiar, mientras que tiene necesidad de ser instigada

respecto de hechos que quiere detesta^(...).

Así -núes, se devuelve a la normalidad a los"locos'1 haciéndo-

les pasear, pobrecillos, por el campo. Lo que ocurre dentro

de ellos no interesa: físicamente están allí donde pasean:

presencias sin interioridad. O con una interioridad respecto

de la que conviene callar, Y de qué forma veo esa atroz

campiña de Ancona, insegura entre el inviero y la primavera,

un invierno ya sin sentido, una primavera desganada que no

quiere volver. Y cómo conozco, en el interior de ese joven

errabundo, las espantosas punzadas de dolor del animal acosado.

Seguimos adelante alzando continuanmte diques a nuestras es-

paldas para que el curso de nuestra vida no se desvíe hacia el

pasado y deje vacío el presente. Pero frecuentemente ceden

estos diques, por lo menos los últimos, los alzados ante la

generación precedente, ante la época inmediatamente anterior,

Gomo sea, siempre hay infiltraciones y nuestra vida, en una

parte muy pequeña, acaba por volver siempre al pasado. A veces,



cnmo en el caso del noven de Ancona, los diques se desmoronan

por completo y el río de la vida fluye hacia atrás, no hacia

la generación o la época históricamente anterior, sino haá a

los milenios qnie nos han precedido, hacia la prehistoria,

Hasta dónde maede retroceder el curso de la vida? Hay algún

límite? Los historiadores de las religiones, supongo, podrán

establecer con exactitud el momento prehistórico a que regresó

el muchacho de Ancona. Pero hasta dónde se puede retroceder?.-



DERECHOS HUMAMOS

La noción de derechos humanos no puede ser tratada como una

concepción aislarla y suficiente, si no es relacionada con

las nociones de democracia y liberación nacional.

Aquí se sostiene, ñor lo tanto, la interdependencia de estos

tres términos: derechos humanos, liberación nacional y demo-

cracia.

En el momento en que incursionamos en el terreno de los de-

rechos humanos y de la violación sistemática que sobre ellos

ge realiza, estamos cuestionando un fenómeno de naturaleza

eminentemente estructural.

Si así lo convenimos, debemos centrar nuestra atención a cual

fue y es la respuesta que nuestros pueblos latinoamericanos

han y están dando al respecto.

Más allá de toda valoración personal, una lectura atenta de

nuestras realidades nos indica que los moviemientos de libe-

ración nacional emergen como productos históricos y legiti-

madores de la resolución estructural que comentamos. Y en

este proceso, nue cotidianamente nos convierte en protagonis-

tas de los hechos más relevantes de nuestra época,se van ge-

nerando espacios donde la libertad y la autodeterminación



son sujetos esenciales. En este ejercicio progresivo y

amplio que nuestros pueblos y ñor lo tanto nuestras juven-

tudes llevan a cabo, se recrea o se accede por primera vez

a la vida democrática.

Vemos, pues, que la atomización de una concepción integral

relativa a los derechos humanos violentaría la esencia de

los mismos, los vaciaría del contenido histórico, que poseen

y desconocería el contexto actual oue nos anima.1

Deseo volcar una reflexión final en este punto, a efectos

de que no se pierda la ligazón existente con todo lo que se

viene comentando desde el inid. o del presente trabajo.

Gonstatemente preocupa delimitar la temática compleja puesta

en movimiento, ya que es un riesgo fácil y tentador desbor-

darse en la problemática juventud y derechos humanas y aten-

der otros aspectos.

"Es de interés particular que se conaderen todas estas apre-

ciaciones como un marco referencial por demás mayúsculo y

canibalesco, pa^a contextualizar un punto niém-ico que durante

el curso interdisciplina^io en derechos humanos se presentó.

"El cual se^á objeto de breve análisis en las páginas venideras

Es oportuno sintetizar lo desarrollado en este capítulo, ya

que riodría ser ob.leto de crítica, al no definirse puntualmente



la noción de derechos humanos.

El espíritu que las anima es sencillamente ampliar el ámbito

de discusión y de acción de la noción de derechos humanos y

su aplicación correspondiente.

Si eludimos una conceptualizacion precisa sobre derechos

humanos, se justifica por que precisamente la estamos vincu-

lando a la problemática juvenil que como tal sólo puede ser

pasible de análisis en su campo de acción y portadora de una

imposibilidad de definición. Estas características de la

adolescencia contaminan en este caso particular a la concep-

ción misma de derechos humanos.

Evidentemente los atributos esenciales del substrato material

(la juventud) determinan la fisonomía final de los derechos

humanos.



EL IDEAL GOMUK

"Declaración Universal de Derechos Humanos: La Asamblea General,
proclama: La presente Declaración Universal de Derechos Huma-
nos como IDEAL COMÚN r^or el que todos los pueblos y naciones
deben esforzarse, a fin de nue tanto los individuos como las
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan,
mediante la enseñanza y la educación, el respeto-a estos de-
rechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de ca
rácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplica-""
ción universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los
Estarlos Miembros como entre los de los territorios colocados
bajo su jurisdicción".

Michael Lowy: "Una gran montaña permite una vista mejor del
paisaje que una pequeña colina; pero un miope
encaramado en la cima de la monta~a no verá
mucho. ."

Se ha sostenido en el riresente curso una concepción, sóli-

damente elaborada, °n el campo de los derechos humanos y

su ámbito de ejecución que a mi entender adolece de un error

esencial.

Me refiero, y valga como ejemplo, a las disquisiciones que

giran alrededor de la expresión "el. ideal común" conectada

con la situación de los derechos humanos; como emergente

de la voluntad de la comunidad internacional de encontrar

un espacio totalmente compartido y no contradictorio.



Agreguemos que ligado a este punto se encuentran expresiones

tales corno: opinión pública, dignidad humana, justicia,etc.

131 término que nos ocupa como tal existe. Pero su existencia

no es título suficiente y absoluto para desprender una con-

cepción determinada. Quizás, su misma existencia sea el elemen

to más engañoso y no se trate más que de una ilusión.

Ilusión que tanto puede ser causa de una posición enuivocada,

aunque esconda una buena fe en sus portadores; o como instru-

mento para defender intereses nue crean las condicionas para

la violación de los derechos humanos.

Quisiera recordar al respecto lo señalado por Rene Poitevin,

en la página once del texto detallado en la bibliografía

final: "Rene Recacoechea oportunamente recordó que el término

"Derechos Humanos" se refiere a una unidad o elemento ideoló-

gico, que encubre las existencias de diversos tipos de dere-

chos, insertos en la estructura social y con intereses explí-

citos. Be esta manera, 'Tice, no resulta extraño que los de-

rechos humanos puedan servir para justificar políticas de se-

guridad de los Estados Unidos desvirtuando su contenido , o

par-a reprimir movimientos sociales en Centroamírica.

Dentro de esta concepción, los derechos humanos estarían li-

gados, por una parte, a la ideología dominante.y, por la

otra, a la ideología dominarla. "Estas dos versiones son encon-

tradas, tal como sucede con la consideración de los derechos

.



humanos en las luchas populares y en la ideología de la

Seguridad Nacional, como concepto ideológico está inmerso

en la realidad social y en la lucha de clases. A lo anterior

Osear Fernández agregó que, en este caso, los derechos huma-

nos serían también objeto de la lucha ñor el noder".

Oreo suficiente el fragmento precedente para enmarcar los

"juegos" políticos irreconciliables en la comunidad interna-

cional.

Si nos referimos a los sujetos que avalan la ilusión señalada

anteriormente, pero que lo hacen con buena fe y con espíritu

abierto y crítico, cabría explicitar que se debe a una visión

superestructural, enajenada de nuestras realidades por demás

dramáticas. Que a nivel metodológico incursionan con nociones

abstractas, exclusivamente, desdibujándose la totalidad his-

tórica que las dinamita.

El excelente analista K.Kosic atendió esta dificultad episte-

mológica y concluyó que: "La falsa totalización y síntesis se

manifiesta en el método del principio abstracto, que deja a un

lado la riqueza de la realidad, es decir, su contrariedad y

multiplicidad de significados, para abarcar exclusivamente los

hechos concordantes con el principio abstracto. "El principio

abstracto, elevado al rango de totalidad, es una totalidad

vacía, que trata la riqueza de lo real como un "residuo"

irracional e incomprensible,".



Si medimos este aspecto conflictivo desde el plano de la

objetividad de las ciencias sociales, se abre el campo

de la primacía epistemológica de una u otra corr^iente de

pensamiento. No abarcaremos este aspecto y remitimos a la

•posición delineada p^r M.Lowy en sus difundidos y concisos

textos metodológicos.-

Como planteo final de las anteriores t>untualizaciones, qui-

siera dejar sentado que interpreto que la noción de ideal

común puede ser ampliamente compartida en futuras etapas de

nuestra sociedad.

Guando las actúalos contradicciones de carácter antagónicas

sean resu Itas y produzcan una transformación Cualitativa

de las relaciones sociales, en términos amplios, la concen-

ción que nos ocupa tendrá un contenido posible y realizable.

Kn las presentes circunstancias es tan sólo una utortía, un

mero ejercicio especulativo; sí que nuede ser objeto de

aquellas uto-pías nue se proyectan hacia el futuro, antici-

pando movimientos reales y posibilitados de vivir.

Finalizo expresando mi convicción de que los derechos humanos

serán totalmente respetados y promovidos gracias a la deter-

minación histórica subyacente en la construcción del hombre;



que gana día a día en su búsqueda de una sociedad más i

Tue se piense en términos grupales y racionales.

El trabajo nos lleva a la siguiente conclusión: se evidencia

una confrontación ideológica entre dos discursos que debido

al carácter estructural que poseen arrastra a la totalidad

de la cadena ideativa. Ejemulo de esto último lo podemos

detectar en el cuestionamiento a la expresión "ideal común"

que impulsa polémicas teóricas globales.

Abusando de la reflexión y reafirmando lo sostenido hasta el

momento, podemos intellgir que la historia misma que soporta

la categoría "juventud" y la ligazón interna que mantiene

con los derechos humanos, posee una naturaleza dialéctica que

no puede empatar con la consideración abstracta de "ideal

común" para esta etapa histórica,

A idénticas conclusiones podríamos llegar si continuamos

relacionando los -planteos iniciales de juventud y deredhos

humanos eon cualquier otra noción abstracta.

La clausura de un discurso ideológico y la apertura de otro,

de signo diferente, no modifica la realidad circundante, pero

nos reordena mentalmente dándonos la posibilidad de vías

de acción originales.
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Documento aprohndo nn. las "JrtíIiJJLhíAo Jül-íIÍ^YjAS í'OR
LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD", organizadas por la
COMISIÓN NACIONAL PRO DERECHOS DE LA JUVENTUD,
CODEJU? y efectuadas en ftnnt-n^o de Chilo los día:.-
89' 10 de diciembre de I^'9-

Psra ser propuesto a la consideración de la comuni-
dad internacional con airas a la celebración del
AÑO INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD (1985) proclamado
por la asamblea General de la Organización cíe las
Naciones Unidas.

"RECONOCIENDO la plena vigencia de la Declaración Univer-
KO! de los Derechos Humanos del Hombre de las Naciones
Unidas y de todos los acuerdos internacionales que es-
pecifican estos Derechos. Y

CONSIDERANDO que los jóvenes, dada su condición y el ám-
bito en que se desarrollan, requieren aplicaciones especi-
les de algunos de los Derechos de toda persona y además,
poseen ciertos Derechos específicos que es necesario re-
conocer como personas.

CONSIDERANDO que para el reconocimiento de estos Derechos
se debe considerar al joron en toda su dimensión social
es decir, en au calidad de individuo, miembro de una fa-
nilia, estudiante, trabajador y ciudadano.

CONSIDERANDO que el ejercicio de los Derechos personales
conlleva una serie de Deberes correlativos haci a la so-
ciedad y las otras personas 0

CONSIDERANDO que los principios orientadores de la di-
mensión social del jDven deben ser los de igualdad, liber-
tad, Justicia y fraternidad,

CONSIDERANDO que el joven para su plena realización corno
persona requiere de un ambiente donde sus derechos indi-
viduóles sean respetados; en el que reciba las posibili-
dades de educa culón y trabajo de manera adetíada; en el
que su derecho a formar una nueva familia no se vea li-
mitada por factoros económicos; en el que las prestacio-
nes de salud, asistencia social, vivienda sean mínima-
mente satisfactorias; en el que sus necesidades básicas
de alimentación, vestuario, recreación, sean satisfe-
chas de manera digna.

CONSIDERANDO que el joven, para realizarse como ser li-
bre y para tener una garantía eficaz de satisfacción de
todií" suw necesidades, requiere de la libertad de ex-
presión, reunión y asociación, y de participación en la
p;enernción de las autoridades ejecutivas y legislativos



cíe Is sociedad .

COrSIDEPANDO el interés de IB Comunidad Internacional a
•frravés de sus orgnni smos i nto i-gubernamentales, privados
y" de los propios Gobiernos, en el acrecentamiento do la
participación de los Jóvenes en los problemas del desa-
rrollo, en la construcción del nuevo orden económico in-
ternacional y en la promoción, defensa y educación de los
Derechos Rumanos.

CONSIDERANDO las legitimas y .justificadas demandas do la
juventud d través de sus propias organizaciones mundiales,
regionales y nacionales, para que los acuerdos y menciones
de diferentes instancias itergubernamentales sob.re oí in
cremento de la participación juvenil se concretan en ac-
ciones y estructuras determinadas;-

CONSIDERANDO, finalmente, la urgencia del término do las
numerosas y graves violaciones a los Derechos Humaras de
gente joven que se cometen en diversos países hacir ido
que los ¿jóvenes vivan sitúa ciones de injusticia, opresión
y sufrimiento y carencia absoluta de posibilidades de de_
sarrollo integral como personas,

R^ propone el siguiente proyecto de DECLARACIÓN UNIVER-
SAL DE DERECHOS Y DEBEKES DEL JOVEN:

ARTICULO 12 (1) Todo joven, en su calidad de persono,
tiene derecho al conjunto de derechos reconocidos en
la declaración Universal de Derechos del Hombre y o-
otros Pactos y Convenciones emitidas por la Comunidad
Int erna c i onr, 1.

(2) ̂ 1 ejercicio y goce de los derechos de-
berá ser reconocido por las sociedades, los Estados
y sus miembros sin discriminaciones de ningún tipo,
ya sea en virtud de raza, sexo, creencias religiosas,
filosóficas o políticas, condic ón social o económica.

AFT7CULC 2° '-"-'odo joven tiene derecho a la vida. El Este
do y la ^ociedad deben asegurarle que esta sea plena
y digna.

ARTICULO 3- Todo joven tiene derecho a la poz. En virtud
de este derecho tiene el deber de comprometerse, a
través de la forma que desee en la lucha por la paz,
contra la guerra; por la autodeterminación de los pue
blos; por el respeto y ejercicio de los Derechos Huma_
nos en el mundo.

ARTICULO 4£ (l) odos los jóvenes tienen derecho a su in-
tegridad física. Nadie podrá ser sometido a torturas,
tratos crueles inhumanos o degradantes, sean estos fí-
sicos o móntales. Asimismo, ningún joven podrá sor o-
bligoáo a someter a sus semejantes a torturas, tratos
crueles, inhumanos o degradantes; es su deber denun-
ciar y movi lizarse ac':;' '"'".ente para el tórnino de eŝ



, ,.-/.j . - •-"'.--.. ^.^x'C la rillfficiiiá ríod o
• , v.¿; bln su consentimiento, ningún joven i^.ir-ó

ser sometido a experimentos médicos, o científicos y on n
ningún caso podrá ser sometido a experimentos aue sî '
nifiquen algún riesgo a su integridad física o sicoló-
gica.

(3) Ningún joven estará constreñido a ejecutar
trotóos forzosos y obligatorios, ni siquiera & título
de sanción por la comisión deun delito.

ARTICULO 5- Todo joven condenado a penas de cárcel, tiene
derecho a recibir una rebaja proporcional a su penali-
dad, en consideración a su edad, y a una reeducación
y asistencia sicológica adecuada para logsr su rehabi
litaci.ún significará una reclusión en lugares distin-
tos a los destinados a reos adultos y cuyas condiciones
peraltan que esta sea efectiva.

ARTICULO ó£ Por el ejercicio de sus derechos individuales
sociales, económicos, políticos y culturales, ningún joven
podrá ser investigado, procesado o condenado por IOG orga-
nismos oficiales o/y policías políticas.
ARTICULO 7£ (1) Todo joven tiene derecho, en virtud, de

su objeción de conciencia, a opbar entre el Serv.•-;io
Militar y otras fornas de servicio social o civil, en
cumplimiento de su responsabilidad para con la Paz y el
desarrollo de su sociedad.

(2) La aplicación cíe esta norma se adecuará a
cada realidad. %i cualquier caso, el joven tiene clore-

cL.o a que le sea asegurado su puesto de trabajo y/o es-
tudio, mientras desempeñe el servicio.

ABTICTJLO ££ 'xodo joven tiene derecho al libre desarrollo
de su personalidad, vocación, religión, opinónos fil£
GÓficas y políticas.

ARTICULO 9-Q (1) "xodo joven tiene el derecho y el deber de
vivir en una sociedad verdaderamente democrática, pací_
fica, fraterna, justa y libre.

(2) Asimismo, todos los jóvenes tienen el de-
recho y el deber de luchar contra la explotación, la
r.;j seria , la desigualdad , loe nacionalismos estrechos ,
el armamentismo, cualquier forma cíe colonialismo,vio-
lencia y opresión.

(3) ^odos los jóvenes tienen el derecho a per-
tenecer, coincidir, y apoyar cualquier organización que
en el mundo luche por la abolición de estes males.

ARTICULO 10£ Todo joven tiene derecho a -rivir integrado
3 su grupo familiar en condiciones que le permitan un de-
sarrollo integral y efectivo.
ARTICULO 11-2 -^odo joven tiene derecho a constituir una
pareja y una familia, base esencial para una sana y justa
convivencia social. La sociedad y el ¿atado deben asegu-
rar para ella y sus hijos el acceso expedito e igualitario
a la vivienda, vestuario, alimentación, previsión social
y re lud.
/•KTICULO 122 todo joven tiene derecho a que se respeten
su? opiniones 'y el deb.sr de respetar las ajenas, en el
aeno de las organizaciones «ociales y en general en to-
das las instituciones de c:¡ - forme parte.
ARTICUJO 13̂  ^odo joven ti',,. el derecho a vivir en su
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ARTICULO IAÉÍ : Todo joven tiene derecho a una información
serla, oporbuna, auténtica y veraz de parte de los raer] j os
de coiiinui cación social. Asimismo , tiene derecho a dar a
conocer libremente sus opiniones en forma individual y or
ganizada y, a manifestar su pensamiento sobre la sit'anr-iTTn
social, económica, cultural y política de la sociedad en
que vive .
ARTICULO 15- Todo joven tiene derecho en el curso de su
formación, a recibir una información objetiva sobre las
diversas religiones , corrientes filosóficas o ideologías
polítcas vigentes en el mundo.
ARTICULO 16& £odos losjóvenes tienen derecho a organizarse
en defensa de sus intereses y/o el desarrollo de sus in-
quietudes específicas.
ARTICULO 1?~ Todo joven tiene derecho a recurrir a la JiuejL
ga como medio extremo de presión para defender sus legíti
IDOS intereses laborales, estudiantiles u otros, y como ins
truniento de portesta por la violación de los Derechos del
Hombre reconocidos por la comunidad internacional.
ARTICULO 182 Todo joven tendrá el derecho y el deber do
ejercer sus derechos civiles y políticos a pertir de los
dieciocho años de edad.
ARTICULO 19: (1) odos los jóvenes tienen derecho a la
educación. La sociedad y el Estado deben asegurar efecti-
va y materialmente la vigencia de su derecho a la educación,
tomando las medidas n cesarlas parg que los jóvenes egre-
sados de la -Enseñanza Secundaria, niversitaria o Técnica,
puedan ejercer su derecho al ¡trabajo en la propia patria
sin que signifiquen limitaciones perjudiciales al derecho
a la educación.

(2) Los jóvenes estudiantes tienen el deber
de retribuir el esfuerzo que el Estado realiza en la educa_
ción, aplicándose y esforzandose en el aprovechamiento y
utilización de los conocimientos que se les otorga y cola_
borando con el resto de los estudiantes en el proceso de
formación integral.

(3) La sociedad y el Estado tienen a su vez
derecho a exigir de los jóvenes profesionales y técnicos
que emigran, una retribución proporcional al esfuerzo in-
vertido en su formación, siempre y cuando se asegure lo
dispuesto en el inciso (1) del presente art'iculo.

(4) Los estudiantes de todos los niveles
educacionales tendrán el derecho a participar en el proce_
so educativo de acuerdo a sus características y particu-
laridades , juntos a los derr.ís estamentos , coiao profesores ,
padres y apoderados y trabo j adores no académicos .

(5) •*% el cMso de la educación primaria
y secundaria, el derecho de esrt;enderá para todos y en el
caso de la educación su; erior pora los más aptos, lo que
será evaluado con sistemas que aseguren objetividad y sin
discriminaciones de ningún tipo.



ARTICULO 202 (1) J-odo joven tiene derecho al trabajo, en
su ejercicio además de los derechos laborales y sindica-
les universales, deberá recibir un tratamiento contractual
de tal manera que a igual trabajo reciba igual salario sjn
discriminación de edad ni sc^o.

(2) Cuando sea el caso y de acuerdo al inci.
so (1) del art.22, el joven trabajador tendrá derecho a fa
ciudades que hagan compatible el trabajo con los estudios".

(3) 01 joven trabajador tiene derecho a una
remuneración digna y justo de tal manera que le permita en
forma adecuada, su manutención y la de su grupo familiar.
ARTICULO 212 (i) oda mujer tiene derecho a no ser discri-
minada para hanisr^efectivo su derecho al trabajo por razo-
nes de estado civil o maternidad.

(2) La sociedad y el Estado deberán adoptar
las medidas necesarias para evitar su despido del trabajo
en coso de maternidad o matrimonio.

(3) Tendrá derecho a una licencia por mater
nidad, percibiendo íntegramente sus remuneraciones en los
períodos pre y post natales, garantizándole los servidlos
sociales adecuados, especialmente los destinados al cuida-
do y protección dgl niño y a su integridad física.
ARTICULO 222 (1) odos los jóvenes tienen derecho al des-
canso y a una limitación de su jornada de trabajo acorde
con la actividad que realiza.

(2) La sociedad y el Estado deben garantizar
le la utilización de su tiempo libre de manera tal que le
signifique una ayuda a su desarrollo pleno.
ARTICULO 23̂  Toda mujer joven tiene derecho a que la so-
ciedad y el Estado le brinden las condiciones necesarias
que le permitan compatibilizar sus actividades estudian-
tiles, intelectuales, artísticas u otras, con la materni-
dad y el cuidados de sus hijos, permitiéndole su integral
y pleno desarrollo.
ARTICULO 243 Todos los jóvenes tienen el derecho de crear
y difundir libremente el resultado de su trabajo cultural
y artístico.
ARTICULO 25£Todos los jórenes tendrán derecho a reunirse en
forma pacífica sin aviso previo.
ARTICULO 26Q Todo joven tiene derecho a que le sean reco-
nocidos como propios, para todos los efectos legales, las
invenciones y creaciones científicas, tecnológicas y cul-
turales que realice.
ARTICULO 27& Todos los jóvenes tienen derecho al deporte
y la recreación. Especialmente en el caso de los jóvenes
en proceso de desarrollo f'sico, la sociedad y el Estado
deber'n proporcionar la '.-•.'• vuctura y posibilidades mate-
riales r>ara el ejercicio •;, • éste derecho.
ARTISÜLO 282 Todos los jóvenes tienenderecho^a contar con
las condiciones que aseguren su desarrollo físico, la so-
ciedad y el K.^-t-ndo deberán asegurar el mejoraniento de las
condiciones de vida de los sectores más pobres de las ciu-
dedes. .
ARTICULO 292 Los jóvenes pertenecientes a comunidades in-
dígenas o de minorías étnicas y culturales, tienen el de-



rocho o que se respeten cus características culturales
propina de los procesos de integración social y mejoranrien •
•;o de su condición.
ARTICULO 302 Los Jóvenes campesinos y, en general, de las
áreas rnra.lñs tienen el d^^echo a que se les,eéegure: su -
$e'i3rrOllo pei'eoñ£l -dentro 'del ambiente propio, de mane-
ra do impedir constructivamente su inserción forzada y d̂ r
sesperada en las grandes urbes.
ARTICULO 31- Los jóvenes que sufrnn problemas de carácter
patológico-social, tienen derecho a que el Estado y 3 ̂ S£
ciedad, les aseguren un proceso de soluciñ a sus sitvncio_
nes a través de un proceso integrador y orientador qi; :; res
pete su condición,y derechos personales.
ARTICULO 5'2̂  (1) Todo joven tiene derecho a desarrollarse
en un medio ambiente libre de contarninac : ón.

(2£ La sociedad y el Estado, deberán asegu
rar que sus actividades económicas del presente sean co/a
patibles con la preservación del medio ambiente que per-
mita el pleno desarrollo de las generaciones futuras.
ARTICULO 33S Ningún joven podrá ser legítimamonfce proce-
sado y condenado por la vulneración de leyes que atonten
contra la vigencia de los -Derechos Huíannos reconocidos por
la comunidad internacional.
ARTICULO 34- (1) Todo joven tiene el derecho y la obliga-
ción a exigir que los derechos de la persona humana sean
respetados en cualquier lugar de la tierra y a protestar
públicamente cuando ellos sean abolidos, suspendidos o
postergados.

(2) Todos los jóvenes tienen el derecho y
la obligación a impulsar con su acción el reconocimiento
en todos los aspectos de la vida social, económica, cul-
tural , laboral o política de los derechos consagradosen
la Declaración Universal, proclamada en 19̂ 8 y otros Pac-
tos y Convouniones Internacionales acordadas por la Co-
munidad de Naciones del mundo*



LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS £K El. SECTOR ESTUDIANTIL SALVADOREÑO

En El Salvador, el pueble no scic cava trincheras para defenderse de las balas

asesinas sino también para depositar su cultura autóctona y la poca educación que

le ha proporcionado, a fin de protegerlas del ametrallamiente incesante de la alie-

nación imperialista y persecusión despiadada de su flageladores inmediatos: los

cuerpos represivos.

También se mata, se asesina a un pueblo, al negarle educación. Esto no es una

figura poética, es la cruda realidad . Ejemplo de ello es la relación entre la mor

talidad y el nivel educativo, en donde la población con nivel educativo más bajo,

es la que tiene mayor probabilidad de morir.

PROBABILIDAD DE MORIR

(por 1.000 nacidos vivos)
(Sector urbano -1970)

Años de educación Ntt de defunciones

Ninguno 184

1 a 3 136

4 a 6 98

7 y más 37

El cuadre anterior nos muestra una verdad relativa, pues es un estudio del sec

tor urbano en donde el problema de la educación aunque gravísimo, no alcanza los ni

veles que se observan en el sector campesino. Particularizando aun más, mostramos

un cuadro en donde se observa una marcada relación entre el nivel educativo de la

mujer y la mortalidad de los menores '-"e dos años.

PROBABILIDAD PE MORIR

(por l.OOC nacidos vivos)

Según niveJ ce educación de la mujer

Años de eaucac.j'6r. NQ de jdefunciones

Ninguno 158

1 a 3 142

4 a C 111

7 a 9 58

10 v más 30



Los cuadros son mejor entendidos, si mostramos que para 1979, del 100% de na -

triculados en ler. grado de primaria, s6lo el 50% se matriculó en segundo grado.

Esto nos explica como se va conformando una estructura educativa de tipo piramidal

en la cual, conforme se avanza en grados educativos, el número de estudiantes se

va reduciendo, a tal grado que s8lo el 0.01% de la población logra obtener un títu-

lo universitario. Otro dato importante se refiere al analfabetismo •funcional, que

es de un 60%, según datos oficiales. Esto muestra claramente que para el pueblo

salvadoreño, la educación siempre ha sido un privilegio y no un derecho.

Todo esto que mencionamos, se daba en tiempos de "Paz y Tranquilidad" de este

sistema capitalista dependiente, despiadado e inhumano en los niveles de explota -

ciÓn y miseria, en que sume a las grandes mayorías y que se acelera al acrecentarse

la represión contra el pueblo por parte de la oligarquía criolla y el Gobierno de

los Estados Unidos, con el fin de ahogar en sangre sus deseos de libertad.

Se concretizan estos hechos cuando se impulsa la modalidad represiva de cerrar

instituciones educativas a todo nivel, llegando en el año de 1980 al número de 396

locales educativos clausurados por considerarlosnpeligrosos" a la seguridad del ré-

gimen, olvidando de esa manera el principio mundial de que en la medida en que se

hace o se imparte ciencia, se hace o se imparte política, porque todo conocimiento

tiene que darse aplicado a la realidad que nos rodea. Si la estructura educacional

piramidal era asfixiante en 1979, en 1980 se reducen los pocos recursos humanos

(maestros) del Ministerio de Educación y lo que repercute proporcionalaente en el

aumento del analfabetismo y de las condiciones de explotación y miseria del pueblo

salvadoreño.

Dentro de estos "cierres", cate resaltar el de Ciudad Normal "Alberto Masfe -

rrer", que era la única institución, a nivel vocacional, formadora de maestros; cié

rre debido a que el régimen alegaba una superproducción de maestros para las necesi

dades del país, lo cual es risible con el 60% del analfabetismo funcional. El moti

vo real fue que las instalaciones de la misma se convertirían en albergue de todos

los asesores, boinas verdes, marines norteamericanos y batallón Atlacatl que se en-

cuentran en el país, dirigiendo el genocidio contra el pueblo salvadoreño.

A mediados de ese mismo año, el régimen reprime la ciencia al intervenir mili-

tarmente la Universidad y desalojar con lujo de barbarie y crimen, a la comunidad

universitaria de sus instalaciones. Paralelamente la represión en el sector es"tu -

diantil no se hace esperar, ya que el régimen militar de turno, concibe a todo estu

diante como guerrillero en potencia; esto se comprueba con el dato de 479 estudian-

tes asesinados de todos los niveles educativos.



£n ese año, el presupuesto del Ministerio de Educaci6n se reduce drásticamente,

lo que repercute desde un primer momento en la no creación de plazas para maestros.

Esto se agrava con la persecución y asesinato sistemático en el magisterio, dando

como resultado la muerte de por lo menos 12 maestros al mes. Esta persecución ori-

gina también la fuga de docentes en todos los niveles hacia el extranjero. La re -

ducción del presupuesto así mismo repercute en la disminución del material didácti-

co en los centros educativos; en el paro educacional del país; en el no mantenimien

to de la infraestructura ya existente y por la reducción del número de población

atendida en la estructura educacional. Ese año finaliza con la masacre de estudian

tes de bachillerato, los cuales, como medida de presión para obtener favorable res-

puesta a sus peticiones, se toman pacificamente las instalaciones del Ministerio de

Educación; nuevamente, la sangre del heroico movimiento estudiantil revolucionario

de secundaria, hace inolvidable su triunfo en dicha coyuntura.

En 1981, las medidas represivas contra la comunidad estudiantil y la estructu-

ra educacional del país, se mantienen y, muchas de ellas, aumentan. Por ejemplo, en

ese año, son cerrados más de 300 centros educativos de todo nivel, ascendiendo a

696 centros clausurados desde que la Junta Militar Democristiana llegó al poder.

Este cierre de locales es acompañado de cáteos y destrucción y sustracción del poco

instrumental pedagógico y mobiliario de dichos locales.

Otro ejemplo, es la persecución sistemática de las autoridades universitarias,

como es el caso del secuestro del Consejo Superior Universitario en pleno, el 10

de febrero de ese año, lo mismo que la persecución y asesinato de dirigentes estu -

diantiles y del gremio en general, al igual que los otros sectores de la comunidad

universitaria. Aquí se inscribe la captura y desaparecimiento de la compañera Ana

María Gómez, miembro del Consejo Ejecutivo de AGEUS, en el mes de agosto de ese

mismo año. Con respecto a asesinatos, el número de estudiantes que perdieron la vi

da en manos del régimen fue de 577 compañeros.

Como hemos visto, cada año lo que trae para el pueblo salvadoreño, mientras

se mantenga el sistema de explotación de la oligarquía criolla y del gobierno ñor -

teamericano y su mecanismo de represión y muerte, la tiranía militar, la agudización

de la represión y el genocidio como medios para tratar de frenar, el avance inconte

nible del pueblo en la conquista del Gobierno Democrático Revolucionario.

Para 1982, se hace interesante hacer una comparación entre los presupuestos

anuales concedidos a los Ministerios de Educación y al de Defensa, tomando como re-

ferencia, para dar una visión mas asertada, los presupuestos del año próximo pasado.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

1981 - 419,023.860 colones

1982 - 381,937.420 colones

MINISTERIO DE DEFENSA

179,444.270 colones

247,328.900 colones

En el presupuesto de Educación se dio una reducción del 8.9% con respecto a

1981; por el contrario, en el de Defensa se dio un incremento del 37.8%; el objeti-

vo queda claro:

Que ese 8.9% pasará a engrosar el rubro bélico del gobierno, aumentando así,

el poder genocida para con el pueblo.

- Seguir quitando al pueblo, las pocas formas que le quedan de percibir cultu

ra y sumirlo así, en un retraso científico impresionante y;

- Reducir el sector estudiantil a su mínima expresión, por considerarlo enemi_

go acérrimo del régimen.

Esta reducción gigantesca en el presupuesto educacional, es posible debido a

que la represión ha acrecentado el número de centros educativos cerrados en todo el

territorio a 1.000, lo que implica marginar el 65% de la población escolar; esto in_

cide seriamente en el presupuesto familiar, debido a que se alarga la mantención

ce estos jóvenes por sus padres, sin que existan posibilidades de que se independi-

cen pronto. Aunado a eso está la escasez de fuentes de trabajo en el país y que

se torna aún más difícil por el alto nivel en el costo de la vida.

Esta masacre cultural es acompañada por la masacre física de miembros del sec-

tor estudiantil que, para este año, asciende, hasta la fecha, a más de 1.300 compa-

ñeros asesinados. Hay que dejar sentado que. el pueblo salvadoreño tiene derecho a

su existencia; existencia que también es patrimonio del sector estudiantil por ser

un sector del pueblo, y en esa existencia, los estudiantes tenemos el derecho de

autodeterminarnos a todo nivel. Para ello tenemos el derecho de recibir los conoci_

mientes necesarios en el proceso científico y técnico de toda la humanidad y para

conquistar estos derechos, que ahora nos niegan, estamos dispuestos a dar la vida,

pues al luchar por ellos, estamos contribuyendo decididamente en el proceso de libe

ración del pueblo ya que la lucha a la que nos referimos, no puede, ni debe, ni es-

tá alejada de nuestro pueblo.

Hemos omitido intencionalmente desglozar la Intervención de la Universidad Na-

cional de El Salvador en este primer momento, para exponerla en una segunda parte

ya que este hecho criminal y genocida es el ejemplo más fiel que podemos exponer

del menosprecio de la ciencia y de toda expresión de cultura del pueblo salvadoreño,



por parte del Régimen Militar de turne.

LA INTERVENCIÓN MILITAR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EL SALVADOR Y SUS CONSECUENCIAS

Para tener una referencia histórica» mencionaremos que la Universidad Nacional

de El Salvador tiene 141 años de existir, y desde este momento, da inicio la heroi-

ca trayectoria de lucha del sector estudiantil. Esta trayectoria da uno de los pa-

sos más importantes en su consolidaci6n en 1927, cuando dirigida por FAPABUNDO MAR

TI, se conforma la Asociación Estudiantil quien, desde este momento, orientará los

pasos en las luchas reivindicativas del estudiantado salvadoreño. Esa asociación

es la ASOCIACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SALVADOREÑOS -AGLUS-.

Los primeros héroes mártires de este gremio fueron fusilados, por su vincula -

ci&n con la insurrección de 1932, el 2 de febrero de ese afio; ellos son: Farabundo

Martí (líder político nacional), Br. Zapata y Br. Luna. Esta sangre derramada es

la ratificaci&n del inicio de la contribución del estudiantado a las justas luchas

del pueblo salvadoreño. Desde este momento aparecen los cercos económicos a núes -

tra ALMA MATER, acompañado por todo tipo de agresiones.

La protesta enérgica y valiente del movimiento estudiantil se hace sentir, jun

to a su pueblo, en el impulso de las batallas populares decisivas, para lograr el

derrocamiento del tirano Maximiliano Hernández Martínez. Por este motivo, la Un i -

versidad es intervenida militarmente por primera vez en la coyuntura de 1944, que

genera una huelga de brazos caídos; huelga que concluye al lograrse el derrocamien-

to del tirano.

La historia se repite para 1972, cuando el tirano, en turno Armando Molina, a

sólo 17 días de haber tomado el poder, aplica nuevamente el candado militar a las

aulas universitarias; esta vez con un doble objetivo:

- romper la vinculación de la comunidad universitaria con las luchan populares;

- colocar el sistema educativo nacional, en su conjunto, al servicio de las ne

cesidades de las transnacionales norteamericanas.

Esto se materializa al finaciar en parte la Universidad por empresas transna -

cionales y por grandes capitales criollos, comprometiendo aún más a las autoridades

universitarias impuestas con el proyecto de dominación cultural que el gobierno de

los Estados Unidos traza a los países capitalistas dependientes que se encuentran

bajo su dominación.

Se imponen convenios académicos que únicamente favorecen la formación de técni

eos que llenarán las necesidades de mano de obra calificada de las transnacionales



que Y;Í proliferebar er: las i:onas r3 anca;: del país, logrando con e«to abril aCn mS

las puertas ¿e Ja alienación irperi'ilista en el área de la educador superior.

Preguntamos, ¿conde queda ej crrecno r.e toce un pueblo, como es el que no se le im-

ponga una culture, extranjera?, ¿cono queda el derecho de todo pueblo a seguir su

propia vía en el desarrollo oconoViico con toda libertad y sin ingerencia exterior?

La respuesta que ha encontrado el sector estudiantil salvadoreño a estas preguntas

junto a su pueblo, ha sido la masacra, el genocidio, la represión. Ll estudiantado

Jucho, a finales de 1376, per el desaparecimiento de la Policía Universitaria, órga

nc de control y represión, al interior de la Ciudad Universitaria; además porque

se reconstruyeran los Organismos Universitarios en donde la participación del estu-

diante fuese igualitaria; la derogación de un malévolo y antidemocrático reglamento

disciplinario y de] aumento del 15',̂  en la cuota de escolaridad.

A finales ce 197Í;, la Universidad salvadoreña vuelve a ser cerrrada por 6 me -

ses por una decisión anti-estudiantil de las autoridades universitarias impuestas;

ésta es la respuesta del régimen ante la lucha reivindicativa del estudiante por ha_

cer de la educación un derecho y no un privilegio.

Ya en este año, el movimiento estudiantil cargaba sobre sus hombros, la masa -

ere realizada T'Or el enemigo a una manifestación estudiantil pacífica el 30 de julio

de 1975 en donde caen abatidos, por las balas enemigas, 30 compañeros estudiantes.

Todos estos; cierres han sido la respuesta del régimen ante el combativo clesa -

rrollo del movimiento estudiantil " su vinculación directa y decidida al proyecto

de liberación del mueblo salvadoreño.

Esta fcrtaJcza dpl movimiento estudiantil, logra la expulsión, de la univerci^

drid. de Las autoridades corruptas y el personal docente y administrativo, incapaz y

servil a los intereses del régimen, así como la destrucción de todos los mecanizólos

de represión contra el estudiante.

Todo estr aporte de_i nerror •:- -"Tudiantil a la lucha justa del pueblo salvadore-

ño, 8£ consolida mucho rías al .lograrse el /C de junio de 1979, Id elección de un

nuevo consejo ejecutivo de AGFUÍ-} cor seje ejecutivo que junto a toda la r.embr-' =;ía

de su grenic y en unión a los doctnteG y trabajadores de la Un iversidarl, inic i ¿i un

proceso srrio de reformat- \n de la enseñanza.

La iuci.ü IJ^L' ul presupiiesto i;nivers.itario, la reconquicta <.le le autonomía de

nuestra Alma t'ater y la denuncia ;., exigencia del cese a las agresiones Depresivas y

criminales en conti'a ce 2.a comunicad universitaria en su conjunto, aa comienzo al



•Di'Oí'esu de elecclór. derriocrática c>: las autoridades universitarias, iieírar.dj 'jtc

a su máxima expresión con 1?. elección ¿e un rector del pueblo, de un rector cue de-

fiende Y lucha ;.or les intereses ™/.c sentidos del pueblo y los estudiantes salvado-

re r.oc; este rector es el Ing. Félix Antonio Ulloa,

La política de puertas abiertas ce lo Universidad se hace realidad, pero rio

solo es abrir lar; puertos al estuciartado, sino abrirlas a ios sectores populares.

Todo esto se da en un marco de represión generalizada contra la comunidad uni-

versitaria, el ametrallamiento de lo:; recintos universitarios y las capturas masi-

vas.

Los triunfos ¿e 2a comunidad uriversitaría son logrados por le vinculación con

su pueblo, vinculación que genera el acrecentar de la represión contra t'.-ta.

Un ejemplo claro de esta represión y la injerencia descarada de la Embajada

Norteamericana en Fl Salvador, e:; la captura de los estudiantes de Derecho, Francis

co /-.muí fe Ventura y Jcsé Humberto 'lejía, quiénes fueron capturados el 22 de enero

de C3&C frente a la Embajada Norteamericana por un reten combinado de guardias na -

cionales y marides que custodiaban dicho edificio.

Fero cuál era la realidad regresiva que enfrentaba la Universidad para esa fe-

cha?

1.- :-:i robo ce <t rr.iilor.es de coJcre;; (USS ) del r--pos-upuesto de 1.9SC, que serían

utilizados para fortalecer aún más al Ministerio de Defensa; éí;to trajo consigo

la movilización del sector estudiantil y el impulso de toda una gana de formas

de lucha.

2.- Se habla cohartado le libertad de expresión de la Universidad, y , or ende, todo

acceso de ^.a risma a les medios de comunicación del país.

3.- La guerra psicológica contra .'.a comunidad universitaria. Fjeinplo: cercos mili

tares a la '-.î dac universitaria y a los Centros Universitario? r.efionales de

Oriente y '" ̂ ciaente; agr eti-cr.e^ militares nocturnas, como el. case d*-- ICE ame -

traliamientos y ataques con morteros a los locales de estudio.

T.L- r-'.li*r<' -;ue n í!n iver;3:'dc-!C como agente de carribio y de transformación social,

en la medida que hace ciencia, hace política; esto se constituye en algo indisolu -

ble, inevitalbe f- incuestionable; ec así como la Universidad contribuye a la resolu

cion de ].os grandes problemas iê . país y, en la medida que contribuya a estas reso-

luciones, Ee acrecienta la represión contra la comunidad universitaria. Así, es

como el ?6 de junio de 1980, la Universidad salvadoreña vuelve a ser1 intervenida

por las fuerzas armadas del régimen.



rara lograr su objetive, la tiranía Ti;iiitar democristiana mantiene un cerco

r.ilitar a la 'Diversidad per más ce r, horas, utilizando artillería pesada, tanques,

tencuetas, heJ ic£pteros artillados. ametralladoras calibre 50 mm. , fusilería. Todo

este armamento mantiene ha je fuego -5 ir.cs cié 10.000 miembros de la Comunidad Univer-

sitaria, produciendo esta cr'Trinal agresión,más de 40 compañeros asesinados y un

centenar de capturados.

3esde ese preciso momer.tc, .-. T>ÍG de 35 ir.il estudiantes universitarios se le

ha negado el derecho a 1¿ participación en el proceso científico de la humanidad;

más de 35.000 estudiantes son tiraco;; a la calle, muriendose con ello, su esperanza

de superación académica. Más de E—: familias de trabajadores y docentes son afee -

tadas seriamente por la inceitidur/rr-? del desempleo.

Los daños físicos inmediatos causados al patrimonio universitario, a causa de

la intervención militar, fueron .inri en sor. Para formarse una idea al respecto, da -

rr.os los siguientes ejemplos:

i. - el incendie ̂ el local dr .* G!"'T" ,

2.- el incendie del Departamento de Sociología,

3.- el incendio de las cabanas ce la Facultad de Ciencias y Humanidades,

it.- el incendio, parcial, en el interior de la Facultad de Jurisprudencia y Cien -

cias Socia]es,

5.- daños de consideración er. la Facultad de Química y Farmacia, en donde dejaron

escapar sustancias reactivas que ponían en grave peligro a â ciudadanía,

6.- robo descarado del instrumental de laboratorio, máquinas de escribir, mimeó -

grafos, aparatos de sonido, vehículos, archivos y la destrucción c> todas las

bibliotecas de cada una de las facultades y;

7.- la destrucción total de"! antiguo edificio de la Facultad dn Medicina y el robo

de toco el instrumental y aracatos médicos de que disponía ia nuevñ Facultad.

Desde ese momento, los cler. rallones de colones (UE$ )en los que estaba

eveluacc el patrimonio universitario (patrimonio que habla sido estructurado er.

luor., i;¡l ¿Tíos de existencia de nuestra Alma Mater) s quedan en manos de ] c ̂ peores

abetinos de la Ciencia y la Cultura: los militares fascistas.

A partir ae este preciso momento, todo ser humano que luchara por la reaper -

tura de la Universidad es toriadc como un enemigo acérrimo de la t irania militar

democristiana, lo cual se viene a demostrar con el asesinato del Irig. Félix Anto -

r.io Ulioa, Rector de la Universidad, el 29 de octubre de 1980, quien erñ baluarte

importante en la lucha por la reapertura de nuestro máximo centro ce estudios.



Sojí-, 4 ir.ese.? después cV' f~-Qe :-ser,irjato, PG efectúa por cuerpos represivos del

régirer., H! pecup^rr,^ y sncarc^larr,: •-r>-Ic ^e los 21 miembros del Consejo Superior Uní

versitaric que se er.contraliar. r&,ur. '".;" en las instalaciones del Colegio Cristóbal

Colon el día 10 <*.e febrero ce lí?6i; 13 fueron puestos en libertad y los 8 restantes,

trasladados al Centre Penal de vluev,^ San Salvador,quedando detenidos arbitrariamen-

te por más de 45 días.

Ese mismo rr.es, por decreto NT&* ', 2 de la Junta Militar Dercocristiana, se suspen-

de el salarie a las autoridades universitarias, mSs no se les suspenden sus obliga-

ciones y funcionen como autoridades o sea que, siguen trabajando, sin recibir remu-

neración, lo cual viola el derecho de todo hombre de recibir un salario equitativo

a la labor desempeñada. Ce sigue acrecentando la persecuci6n de los dirigentes es-

tucHantiles y del gremio en general, al igual que de los otros sectores de la comu-

nidad universitaria. Ejemplo de esta persecución es la captura y posterior desapa-

recimiento de la compañera ir. i entre ¿el Consejo Ejecutivo de AGEUS, ANA MARÍA GÓMEZ,

captura que fue realizaos per líos orerpcs represivos en el mes de agosto de ese

mismo año.

Así como la compañera hay cientos de estudiantes asesinados, capturados v desa

parecidos solc por el delito ¿e ser -ovenes y universitarios (adjuntamos a éste una

1ista ce todos istos estudiantes ).

SITUACICr: DE LA UNIVERSIDAD

19 de Julio del 72: Intervención ¿ la Universidad de El Salvad.cr.

El creciente avance ¿el pueble salvadoreño a la lucha por lo defensa y conquis

t?. ce sus intereses inmediatez y fundamentales, ha generado fechas históricas que

han impuesto otra dinámica al curse de los acontecimientos políticos en el país.

Es de singular importancia para nuestro gremio AGEUS y el pueblo salvadoreño

el 19 DI JULIC DE 1972, fecha de 1.a intervención político-militar a nuestra Alira

Mater, por purte del régimen militar, encabezado en esos momentos por el criminal

Coronel Arturo Armando Moliria con o] apoyo y consentimiento del gobierno norteameri

cano.

Muchas y grandes han sido las muestras de heroísmo de los universitarios en

el impulso de las reivindicaciones de los estudiantes; decenas de queridos compañe-

ros han caído víctimas de la represión criminal del ejército genocida, entre ellos

citamos: Carlos Fonseca, Carlos Borromeo Najarro, Delmy Victoria Rodríguez, Jorge

Luis Hidalgo, José Humberto Mejía, Calvador Hernández, Luis Alonso Alemán, etc.



¿qrr OBJETIVOS IMPULSAKC;; AL -OHIERKC MILITAR A INTERVENIR EL is DF ̂ ULIO DE
1972 LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADO?.?

i.- Adecuar la estructure, y orientación universitaria a los nuevos planes de desa-

rrollo del gobierno (Programar, contenidos en el plan quinquenal 73-77, orienta

do por una política demagógica v desarrollista). Convertir a la Universidad

en instrumente de la tristemente célebre "Transformación Nacional", que signi-

fica en lo concreto:

a) Hacer de la Universidad im centro eminentemente técnico en el cual se están
que el desarrollo principalmente de las Ciencias Sociales y Humanidades. ~~

b) A tono con el anterior literal, era necesaria la creación de diversas carre
ras cortas para la producción rápida de técnicos que se incorporan a las em"
presas privadas o estatales, sin ostentar la categoría académica de los pro
fesionales tradicionales, como por ejemplo: los ingenieros, los licenciados,
etc. For otro lado, esto no le estropeaba el negocio de las carreras a la
EEPRO (Federación de Profesionales Académicos reaccionarios y anti-estudian
tiles).

o) Creación del Instituto de Investigaciones con el objeto de orientar hacia
los planes desarrollistas-reformistas y pro-norteamericanos, los trabajos
de investigación de recursos.

2.- Truncar el desarrolle del Movimiento Estudiantil, puesto que en los últimos

2 años antes de la intervención, este ya avanzaba en su proyección histórica

de poner la Universidad er. función del pueblo y su lucha revolucionaria. De

no cortar el desarrollo ¿el movimiento estudiantil, Sste se convergiría en el

principal ohstSculc para orientar la Universidad hacia los planee quinquenales

del gobierno pro-norteamericano de turno.

3.- Impedir todo aporte o vinculación del Movimiento Estudiantil a las luchas popu_

If.reG. Eorrar de la conciencia de los estudiantes la sensibilidad social y

convertirlos en piezas mecánicas del sistema de injusticia y explotación., ais-

lados de todos los problemas ¿el pueblo.

4.- Amarrar a la Universidad al control del gobierno y sus plores antipopulares,

imponiendo autoridades reaccionarias y dóciles.

Como prueba de lo anterior ¿:enalamos los siguientes hechas con los cuales se

encontró la comunidad universitaria al ingresar a la Universidad después de la in -

tervención:



2.- Variación en la corr.pojic.icr: o^ánica de los sectores estudiantiles , docente

y profesional en los crgo.iii:-T T colegiados de gobierno universitario: Asamblea

General Universitaria, Corsé c. Superior Universitario y las Juntas Directivas

de Facultad.

3.- Creación de la Policía I miver setaria para ejercer directamente la represión.

1972-1976-1980 CADENA DE INTERVENCIONES A NUESTRA ALMA KATER:

Todas las intervenciones militares a nuestro máximo Centro de Estudios, son

el resultado dei completo fracaso ce las políticas anti-estudiantiles impulsadas

por las autoridades de gobierno en alianza con el gobierno norteamericano y las

derrotas causadas por el Kovimierto Estudiantil conducido por AGEUS y la organiza -

ción político-estudiantil -IT-1S-.

As5 come e] 19 ce julio significó para el estudiantado y el pueblo salvadoreño

un HECHO HISTÓRICO TRASCENDENTAL, ahora nuestro pueblo con las armas en la mano,

escribe páginas heroicas y gloriosas en el duro y sufrido camino del proceso de li-

beración popular.

MASACRE DEL 30 DE JULIO DE 1S75 :

El estudiante salvadoreño ha escrito a través de la historia de la lucha de

liberación de nuestro pueblo, innumerables páginas her6icas enfrentando con inque -

brantable valor1 los atropellos, la persecución, las torturas, desapariciones y las

masacres que la r.ictadura ha implementado; sin embargo, el estudiante ha continuado

sus luchas en la defensa de la autonomía universitaria, en la democratización y por

hacer de la educación un derecho y no un privilegio y unido en pos del cambio de

las estructuras de tremenda injUETicia.

Es así como el movimiento estudiantil» el 30 de julio de 1975 es agredido por

la Dictadura de turno en un hecho que es conocido como "La Masacre del 3C de Julio",

Dos días antes del 30 de julio, en Santa Ana, ciudad departamental de El Salva

dcr, estudiantes del Centro Universitario de Occidente, realizaban un desfile bufo

cuando, de manera brutal, es disuelta por los cuerpos represivos; posteriormente Ss

tos se dirigen al centro de estudios allanando los locales, violando de esa manera,

una vez más la autonomía universitaria.



En pocos días la indignación creció dentro del estudiantado; el movimiento es-

tudiantil convoca a una movilización en protesta por los hechos ocurridos el 28 de

julio y el 30 de julio miles de estudiantes se congregaron y combativamente se comen

z6 a avanzar sobre la avenida universitaria para dirigirse hacia el centro de la ca

pítal en donde se realizaría un acto de protesta,

De esa manera miles de voces se alzaban con energía, todos a una voz qnoe hacia

estremecer las entrañas de los enemigos del pueblo, los responsables de los crecien

tes actos de hostilidad hacia la ciencia y la cultura y quienes la única respuesta

que dieran fue desatar la represión.

Cuando la movilización llevaba más de medio kilómetro, fuerzas combinadas del

régimen fuertemente armados, en actitud agresiva y provocadora intentan impedir el

paso a los estudiantes; sin embargo, el intento fue vano, ya que la decisión había

sido tornada anteriormente por el régimen, detener la movilización a todo costo. De

esa manera miembros de los cuerpos represivos se encontraban agazapados esperando

cobardemente el paso de los estudiantes indefensos y cuando éstos se encontraban a

punto de tiro, la orden fue dada, un fuego nutrido se abri5, pronto la sangre líber

taria de los hijos de Farabundo Martí bañó las calles y se unía a los caídos en el

32, las banderas, las pancartas, las nantas, eran arrasadas con furia asesina, pron

to fueron decenas de vidas cegadas, mientras el pueblo aún sin creer veía el cuadro

de terror, surgiendo la más fuerte cólera e indignación, al ver cómo las tanquetas

se avalanzaban sobre los caídos, las detenciones se comenzaron a dar, los heridos

como los muertos eran levantados y aventados como fardes en los camiones militares.

Luego, de manera planificada vinieren c tratar de borrar el acto atroz, tratando

ce lavar la sanare.

En tan solo aproximadamente nuince minutos de prometedoras 30 vidas habían si

co quitadas, sus cadáveres, así coir.o los de decenas de héroes, fueron desapareci -

dof }' pese al clamor de] pueblo, ;ian¡a? se volví6 a sa'..ev de e^los. Srlo algunos

que fueron tomados en el mismo rere:;'.o de ios hechos pudieron ser velados en la

Universidad y en la Catedral.

Tal fue el acto que ni la radio ni la televisión pudieron aulocensurarse la

condenable acción gubernamental.

La indignación cubrió a lo ancho y lo largo de nuestra patria y desde las fá-

bricas, los campos, los tugurios, comunidades religiosas, surgieron miles de perso

ñas que concurrieron a la catedral para dar una de las muestras más grandes de so-

lidaridad hacia los estudiantes y de repudio y condena al régimen militar,de esa

manera desde la catedral partió el sepelio de los masacrados. Las consignas "Por-

que el color de la sangre '•amas ce olvida, los masacrados serar vengadc-s" hicieron



lit£.r?is y al imperialismo norteamericano,

re óo u:i i:\a ble accionar popular de ma

ñera que el objetive de la tirar.5e -^ frenar el creciente desarrollo del movimiento

popular revolucionario, les es revertido lejos de eso el pueblo logra dar saltos

enormes de calidad, se elevan los r.; veles de combatividad de las masas, miles de

hombres y mujeres se incorporar: a I.-is distintas organizaciones populares revolucio -

narias y político-militares, se llega a un alto grado de conciencia que permite ver

al pueblo que solo con la lucha popular organizada y combativa se alcanzaría la libe

raci6n definitiva.

Es por eso que ahora AGEUS, como continuadora del ejemplo dado por los mártires

como Carlos Fonseca, caídos el 30 de julio, conmemora esta fecha y reafirma su espí-

ritu combativo y de disposición en la continuación y profundizaci6n de la lucha, en

los momentos en que el imperialismo incrementa su intervenci&n, y rinde el más gran-

de homenaje a todos nuestros conpaneros universitarios caídos en combate.

Decimos a nuestros eneraros .-yie -r cada Estudiante Universitario encontrarán un

Combatiente Revolucionario.

ANTE OTRO AÑO MAS DE INTERVENCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, AGEUS MANIFIESTA:

1.- Hoy han transcurrido 24 meses de la ocupación militar de la UNIVERSIDAD DE EL

SALVADOP (26 de junio de 196C), medida decretada por el Gobierno Militar Demo -

cristiano, situación que viene a profundizar la aguda crisis económica, políti-

ca y social que afronta nuestro pueblo y en particular la Comunidad Universita-

ria.

2.- Que la prolongada e indefinida --cupación militar del Campus Universitario ha

significado un recrudecimiento en la persecusión contra el estudiante universi-

tario y el mantenerlo desocupado se traduce en un alargamiento del tiempo nece-

sario para coronar una carrera profesional, obligando ello e. miles de familias

a cargar cotí elevados gastos de manutención improductiva, amé*n de la ¿mposibili

dad de estuadiar en el exterior por los costos que ello implica y la no venta

de divisas.

3.- Que la formación de Universidades Privadas y su proliferación desmedida consti-

tuye una burla más a los estudiantes de bajos recursos económicos -que es la in

mensa mayoría- éstas exigen elevadas cuotas de escolaridad, no cuentan con la

infraestructura necesaria, no poseen docentes con experiencia y muchas de ellas

están funcionando ilegalmente. Lo anterior pone en peligro los estudios que



se realicen y aprue^er..

Muestra /'Ira Mater al T^o^ertc ce nú ocupación se encontraba atendiendo a

31.000 alumnos, distribuidos --sí: 22.000 de antiguo ingreso y 9.000 de nuevo

ingreso. Para agesto in̂ reF̂ -'an 9.000 de la promoción del 79; en enero del

81 serían absorvidcs 9.COO de la promoción 80; agregando 9.000 de la promoción

81 que serían ahsorvidos en er,ero del 82, para un total de 27.000 estudiantes

de nuevo ingreso burlados, crlfra pequeña en relación a la producción global de

bachilleres en la República que asciende a 18.000 por afio.

En total 58.000 estudiantes afectados en forma directa, por otra parte 5.000

familias de trabajadores y docentes angustiados por la incertidumbre.de empleo

ocasionada por la ocupación militar.

U.- Para tener una visión integral es de considerar el-inconmensurable daño al pa-

trimonio a nuestro Máximo Centro de Estudios que repercute negativamente al de

sarrollo y progreso del país.

5.- A pesar de las condiciones difíciles de Intervención Militar de la Universidad

hemos realizado el Interciclo Universitario 79-80, significa el paso inicial a

la total normalización de las actividades académicas de la Universidad de El

Salvador fuera de sus recintos. Es el resultado del esfuerzo y sacrificio de

docentes, trabajadores y estudiantes, que en forma responsable y creativa esta_

mos derrotando a la ocupación militar ordenada por la Junta de Gobierno Mili -

tar Democristiana, hace dos años y continuada por la Asamblea Constituyente.

Grandes son los logros que nos ha arrojado el interciclo. Er. primer lugar, se

disipS el margen de incertidumbre sobre la realización de actividades fuera de

la Ciudad Universitaria partiendo de cero. También se ha logrado fortalecer

y cimentar una mayor comunicación y relación entre docentes, estudiantes y tra_

bajadores.

El interciclo nos ha permitido poner de manifieste la sólida y elevada capaci-

dad de dirección del AJma "éter, lo cual ha reafirmado su carácter de proyec -

ción social; así como también, ha demostrado que no existe fuerza capaz de con

tener su desarrollo.

La cuota voluntaria estudiantil ha contribuido al fortalecimiento de la infra-

estructura de las distintas unidades académicas, ccn lo cual se ha incrementa-

do su capacidad de atención y de servicio, convirtiéndose en una base sólida

para la continuidad de las actividades académicas administrativas.

Amén de la experiencia acumulada en el funcionamiento en las deplorables condi

cienes en que se han desarrollado las diversas actividades la Universidad de El



Salvador ha demostrado ser insobornable, indoblegable e inquebrantable en el

plano de la práctica.

El interciclo ha permitido el avance en su formación profesional a miles de es

tudiantes; asi como también, son cientos los que han egresado del mlsao.

También ae ha puesto de manifiesto encesta actividad académica, el espíritu

de solidaridad existente entre el estudiantado universitario al obtenerse la

exoneraciftn del pago de la cuota voluntaria para los estudiantes becarios.

LABORES ACADÉMICAS DEL CICLO II, INICIA LA UNIVERSIDAD

Se ha dado el inicio de las actividades académicas correspondientes al Ciclo IIt

Alio Académico 79/80 de nuestra Universidad, logrando con ello su plena normalizaci6n.

Con un alto sentido de responsabilidad y el empefio de contribuir al pleno desarrollo

del país, el Alma Mater ha emprendido la ardua y difícil tarea de llevar adelante

el Ciclo II fuera de su Campus. Se ha logrado vencer la mayoría de los obstáculos

puestos en el camino y todas las Unidades Académicas se encuentran listas gracias

a la ayuda que ha brindado el estudiantado, que ha demostrado en estos momentos difí

ciles, su solidaridad para con nuestra Alta Casa de Estudios.

Este Ciclo habrá de consolidar aún más la labor por la reapertura y devolucifin

de la Ciudad Universitaria a sus legítimas autoridades. Los frutos que de esta

actividad académica emanen, rendirán grandes beneficios en favor de nuestro pueblo;

ya que esto representa el esfuerzo y sacrificio de todos aquellos que desean el

progreso y desarrollo integral de nuestro país, y por ende de aquellos a quienes

la Universidad debe su razSn de ser: EL PUEBLO,
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* Address by Jan Lonn

; f Opening session of Seminar "Human Rights and Youth in Latin America:

Alajuela, Costa Rica, August 2, 1902

Your Bxcellency Minister to the presidency of the Republic

Honoured guests

Dear friends,

This international seminar on ''Human Rights and Youth in La:tin America1'

is no doubt an event of greatest significance in the developemnt of .

ISMUÍT as a universal organization embracing all regions of the world.

It is the first meeting of ISMUN on this continent for mai y jrears and

following this seminar ISMIJN will hold the first ever meeting of its

Executive Committee on Latin America soil.

Accordingly it is with srie cial pleasure and pricle that I extend warm

greetings to all the participants of the seminar on behalf of the ISrT1!1

Ebcecutive Committee. The broad participation of youth and students f. o:

numerous organizations directly involved in the struggle for h.umai rir"

and liberation and for social justice and democracy in Latinamerica

constitutes a guarantee for the siicccss of this important seminar.

We are encouragert and honoured by the mrticipation at this opening

session of the Minister to the r>residency of the Republic of Costa Rica

It should be stressed that since its initiation we have received the fu.

support and understanding of the Costa Rican governmerrb as well as man y

Costa R.ican -popular organizations in the preparation of the seminar.

This is not by chance as the commitment o.f the people of this coiuitry

to the i.deaa of human rights and justice is of long standing. This year

the people of Costa Rica will celébrate the centenary of the abolition

of capital •punishment. Indeed this is a commendable anniversary of humar

itarian principies on a continent where the respect for the right to li":

has been so grossly violated in the recent nast.

It is with great interest that we well meet with the youth and students

of Costa Rics Icaming abtrut developments in this country of peace in

Central America.

No remarks on the nreparation of this seminar would be complete without

mentioning the hard and effective work by our Regional secretary for

Latin America» Juan Carlos G-iacosa, I would like to congratúlate him air,

also our Costa Rican host organization and its president Nelson Gutierrt

for the excollent preparatory work they have undertaken.



The topic of thi.s seminar is not a new onc for ISMUN, Concern for Huamn

Rights has been in the forcfront of the work and activitles- of ISI-TUN,

since its formation 33 years ago.

Our concept of Human Rights haG no ver beon a fragmented one. We have

always stressed the need for the full effective imnlomentation of all

economic, social and cultural rights as well as civil and political righ

in accordance with the Universal "'^eclaration on Human Rightsf the UN

Covenantc on Human Rights pnrt tho relevant UN G-eneral 'Assembly resoluti

It shoulc"1 .be clear thrvt monkindr; concept of human rights has constantly

devcloped. A.S we pointed out in the final docume^t of an ISMÜN seminar

on human rights he Id in West Berlín on the 10th. anniversary of Htunan

Rights Declaration in August 195-Ts "Having noted that mans ideas as to

what constitutes humm rights have changed during the course of hiatoij

the Universal Declaration of Human Righto should not he regarded as a

document which ÍG complete for all time but as representing what the

nations in 1948 conceived of as the minimum Achicvable human rights.

These need to he constantly revised to Iceep pace with changing conoeptr

The historie human rights declarations of the fr^nch revolution were

limited.to political and civil rights and ignored social and economic

rights , except in the sense that it proclaimcd the unlimited right to

private property for the emerging hourgeois class- a right that would

never pass in the universal and global context of today. With the ap-

pearence of the modern worlcors motreraents and the struggle for a new ai,.'

just sóciety, social anri eoonomic rights became an indivisiblp part of

the concept of human rights and were included in the Universal Declara-;

on Human Rights adopted "by tho UN in 1948.

Sotting standarda for human rights was for too long time an exclusivel}

Buropwan and Horthamerican affair. Thus at the same time as the proud

declarations on human rights wore enacted tho colonial powers committe

the most despisable crimes against v/hole c^ntinents, viol'\ting the mos

basic human rights, destroying.the indigenous social and economic stru

tures and cultural envirnnment, depriving entire peoples their means t

subsiatanne, and setting up structures of exploitation and dependence

they hopcü v;ould last for ever.

Tho struggle for colonial freedom and the emergence of an increasing

number of newly independent stateo in the Third World v/as reflected in

the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countrioc

and Peoples adopted by the UN General Assembly in 1960, This new



ding of tho inalienable ii.^hts of r>eo-nles -•ras thon include-~¡ in
e UN Covenants on Civil and rolitieal. Righta and Peonóme and Gocial

ghts adopte^ in 1955: ::A11 ^eonloa havo the right of self determínate nn .
v.irtuo o.f the right they freely óBtemiine their political status and

•eely pursue thei- nconorp ' .e , social and cultural dovelnpment, 'Tho

venants also rec^ni^ed the • \lght of all --^o^le- to :freely distóse

thei.r natural woalth and ren^irce^".

.e presont undcrdoveloprient of tho nati^ns of the 'ihi.T'd T'/'irld is ih

solf a f "' p.^rant violat'íon of the hunan right" of milLlonn o.f Acople.

e hvjager and ^overty of the majoritv of manjrlnd in -l: ;roctly rclatocl to

oult for in^u^tyi'vli^ed countrica to arjrce that tho roalisation of tho

•/ International Kconomic rirdor i>n esr;cntial for .rffectivp ni'omotion of

aan -ifthts . Ito^^evor I helifive that don Jono T^í -ñores, f ouncí oí" of modo -TI

•jta 'í..lcaf Tiut tho probi.oTn in -" cloai1 and understandablp way whon ha

ated the 'Third 7o""ld domands " ":I.f oc^norriiG r>\\* soci^.l í^htci wore

ivsrñally effect" ;ve, ono hou • of Inviaw woi'Jc spent in nne cointry v/ould

t?:aded for one hour s~nent ^ ~-i '^^•••tho-i?, ^hi." rulo, still a «'"i.i^t^tit c^oal,

uld give mofj t rctardod countrien nú 7f Icient forni^i innome . for thcir

velopment".
e demanda for a New Internati-nal Ec'nonic Orel ^r v/ill, howovor-f nover

ff ice to enaure ]ivma?i righto for the millions o^ impoverishod if thcy

•e not aorvompaniod "by domands ^or a radical social on1 oconon-ic trans-

rmation of cxistin/^ unT).ur:t ct rúe tur e o.

othe"^ central problem in ri-uv work for huma""1 ri^itr; is the tcn^ency to .

•cus o vi violat.vms o" right,^ that aro more symptomatic thaoi fimdaraental,

r] eal v/ith symptons rather th.an root cauoerj. In i-hr.s connection I wraiL'"1

kc to nuoto fron the human ri^htn at-'tement af iopted by tho '.i-fth Assenbly
the World Oouncil o.f Chunche'" in I-'íairobi : i :Whilc we niust v/orl" fnr the

olition of snocific denials of human. riphts, cuch ns tortures, we nust

•icmbor that unjust socin.l structures, oxuressed through, fo:.- oxariT)le :
-nonio exr>l oi tabi^n , political rnaa.l piilatinií., nilitary pov/er, class
.i'.nation and psychologieal coiid itioivi1],^, oro ^ts tho conditlons under

leh hiraao. rights are ri onin'"1 /'^o T/or.\ ""m" huma"! rights, th^r aforro , also

rúe turen :. On thin ma^ter aloo the Univo^aal Doolai'cti^n of ^urnan Ui.^hts

ells out that everyone is entitlod to a social and international order



of Brise Of thlS hy pm;.i/l U r^ nr.-l o'rv í mir-Oy fn") r.^ certlf ieatJ on

ed 3uaer:; Annis tant Seoretary of St.-ito for Tnt&r-./\,-io,;ic<'-r! áffat>r>
n Tünrl or,y ü Laten o. f.-.v nays age that Hl Salvador ic a U^Urn nal ly

trapor hnfat to the TJn.itsd otates.

;jot u¿' bo cryTtal el car In our con -"i ornnation o.f such declarations of

)ollcien of domtnation. '"'-lio countries of uo;.)tra!¡. America iftcloiift to the
oí1 -en ^ral America. n?he r)eo'>lcr; of tvio continent are no los:;

to .^roodon anrl j.n^ opon/"1 rnoe th^n any other uoonloa. V/o reject
'11 attompts to injeot colrl v/ar con'Mictn into thc; poonloo al. .•t.ir-'.'ícl o l'o_í-
roedor:! :f-"en colonialinra ann O ' i r t .vuTf j io ' i , .?ío s !;ra!;u;p cal iuto3-«;'rfcr> can

í? of T:P Salva&i*

)I^Fr-íJj]\ of ."21 Salvador and the •"vcerlom .f.i.^htora of ínjntt?J?in.7/i .in tbcir
ist canse,

i-ctory for f-roe^om .in ^1 Salvaditr wi3.1 bo n.f ennrnoiis "¡nTinrtaiice in the

:Jruf5gle for ^reodom and -iíe.mocrae1'" ai.l ovor t)ie "'/orín ,

e shall reraair truc to ovir eo;T'"~¡ tno"ito b^eauíJ-:: of our ir.id oz""*;ta'"id.1.n;^ o C
lis global asTject of tb.'; -"reedoj-i otr^gí'.'le in ^o-v!; :al ^ner.i ca.

t shor.10 be p.oted that it Is the rovo'Urbi^nnr.ieG and deriocrats of El

ilvarlor, un i ten. i^n the FDTt-i'1! INL, th.at have c^n^irjtently b-en xir^ing a

jlitical no!i "ution to t)in .-r oblen of tV'lr cmmtry and in Central /inerica.
2 v/hnlehe- rt ed"! y GUTi^ort all tb:- ív-'-Torts bein^ nade by variouo comitrioo

\d political forceo to achlcve polltical an.n poaceful nolutions to thc

'obleviiG at ntaJce. \fa urge tho bn:i i;cd State.T and the redimes concerned

i resnond to these calis -"or a -oolitical solution inorncr i?o avoid the
•'-"elonnent of a largor conflag^ation in th.is 'C ~rt of thc l/orl-'1 .

eoii "lagr^ti^:i thaí; couD.n develop into a thrent to v/orld poace.
i. s o-']).tine]ít ia a c^ntinen.t of cour;igeóUG otrug^D.eo for hnman r.ightrj
neonlecT and individual^ , ^vr f3 chuñar in a el. ear mani""er¡tatlon of cur

•- 1 1 n gn ': n n t o be i n. v o 1 v e el i n t b i r, rj t r 11 r>; f\,

real - ~ ace on tMs c^nt.incut ca/i ' ^ acíileveci v/itliout the elj.minatinn
all -)olic ; ce of domj.nat.inn anrl Jntorf Bronce pract.'sef! against tho

jalera of th.i£3 oontlnent.
-j final docolon.ization of tbo conti .ncnt hati yet to be accomoli í jhcd.
^rto nvico i o still unrler col^niol doM.ination pnd pa-^tG of Banana .and Cuba
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